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I • I11T11lDUCCION 

l. LA CONCIENCIA 

El presente trabajo es un intento de captar, en su co11pleji-

dad, una parte de la rea.l.ldad del aovWento obrero del país. Tubilln 

intenta rescatar una experiencia l.Jllportante de la lucha obrera cu,yos 

planteaaientos todavía pananecen en el escenario pol!tlco nacional• 

El estudio aportar( elementos h1st6ricos, analíticos y ellp{r1.cos, que 

nos Sluden a comprender como se ha dado sn lllxico el control obrero que 

se ha instrumentado por la formaci6n de estructuras autor1tar1.as depan-

dientes de un Estado fuerte, con capacidad de movilisar a laa aaaas, te~ 

niendo como contrapartida a una sociedad el vil debill tad&, Ante la pre

sencia de algunos estudios que han abordado este probleu. deade una para

pecti va general, en donde el Estado es el actor principal que hace y des-

hace proyectos políticos y que, ea apariencia, llega a borrar del, pano

rama a las clases sociales, hemos decidido colocarnos en una perspacti-

va diferente que arranca de . la sociedad el vil y. que trata de recoger los 

intereses h1st6rtcos de la clase obrera, lo que, pensamos, nos pelll>.l.te 

una aproximac16n relativamente ~or a la realidad poi:que nos 83uda a 

visualizar, en detalle y sin las mediaciones del discurso pol! tico, a 

las fuerzas motoras de Wl cambio qll!' es inevitable para cualquier estruc

tura estatal,'como tambi~n lo es para cualquier modo de producc16n~, ,Sin 

embargo, conviene aclarar desde ahora que el trabajo centra su atenc16n 

en el nivel superestructura!, dejando para otra ocas16n le. influencia de 

las condiciones estructurales en donde aportamos algunos elementos, uti

lizados para explicar el desarrollo de los acontecimientos del periodo 

estudiado, 
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Estamos convencidos que hoy conviene revisar con la objetividad que 

. nos dan más de doce años de distancia, los conflictos sociales protagoni-

zados por los trabajadores f'erroca.rrileros, que nos muestran foxmas de 

lucha y organizaci6n cada vez más olvidadas, debido en gran parte, a 

la intervenc16n estatal que sigue tratando de esterilizarlas y llevarlas 

a terrenos que todavía son de su exclusivo dominio, como es el caso de 

la Reforma Política. De ninguna manera se trata de proponer el trasla

do meOOnico de estas f'ormas de lucha que, porlo dem han mostrado sus 

limitaciones en su aomanto, se trata de provocar la disousi6n y refle

xi6n ·acarea de las ensef!anzas que han dejado estas jornadas y, en con-

11ecuencia, de rescatar vivencias que ya foman parte de la conciencia 

de esos trabajadores, por lo que ser€n punto de partida para los f'uturos 

avances de la el.ase obl:ara. 

Con este prop6sito en mente, hemos·'escogido un mo

vimiento que, en cierta forma, es la continuaci6n de la 

póderosa ola huelguística, impulsada en 1958•1959, por -

los sectores principales de los trabajadores organizados 

sindicalmente y, en donde destacan los trabajadores fe• 

rrocarrileros. Este 6ltimo sector, se agrup6 en una co

rriente sindical, el Movimiento Sindical Ferrocarrilero 

(MSF), que actu6 dentro del STFRM, retomando en 1971 las 

banderas de lucha de las grandes jornadas de 1958-1959 y 

·conformando as! uno de los principales contingentes de 

la insurgencia sindical. Dentro del MSF, hemos puesto 

nuestra atenci6n en la secci6n 5 de la ciudad de Chihua

hua, por su gran combatividad en la defensa de las posi

ciones más avanzadas dentro de STFRM en esos años, 
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Sabemos que cuando se pueden desmenwia.r los sucesoe y las acciones tie-

nen los nombres de las personas responsables d.1.n!ctuente de los mismos , 

cU&Ddo las categorlas políticas se ven encaJ:lllldas en los hoab:z:es, en-

toncas se pueden revivir los acontecimientos y palpar toda la hllllallidad 

contenida en ellos, dindonos cuanta qua loe gmndes acontecWentos h1s

t6r1cos, al igual qua los peque!!os, tienen tras de e{ las accionas de , 

los hoabres de C8%!l8 y hueao y no de hlroes a1 tol6gicos que habitan 

solo en las leyendas. Es as! coao entendeaos la necesidad de hacer po-

lítica por p&rte de este ndcleo de ferz:ocarrileros que por tanto tieapo 

pudieron enfrentarse a un poder que ha podido pe1'111UM!lcer por 50 aloa, 

Para lograr esta actuaoilln, no ~ dUl!a de que nea enocntl'UIOB con 

hoabres que lograron txascerder la cotWanids4, el horizonte estrecho 

de las ventajas 1.naed1a.tas, en aras de los aejo:res d!ss que podrfn ser 

cuando los trabajado:z:es de este país se lo pzoponpn. 

Aunque se trata de una investigaci6n concreta, te

nemos que hacer referencia a la sociedad como un todo, 

pues solo en esa referencia aparece con todas sus deter

minaciones esenciales la conciencia que,en cada momento, 

tienen los hombres de su existencia (*) • Es por eso que 

centramos nuestra atenci6n en una realidad del movimien

to obrero en M~xico: su control por el Estado,mediado 

Georg Lukács, HISTORIA Y CONCIENCIA DE CLASE, Ed, 
Grijalvo, M~xico, 1969, p. 54. 



por una vieja burocracia sindical compuesta por los cha

rros, llamados así por los trabajadores. Pero aunque 

analizamos el charrismo, lo hacemos en positivo, tomando 

como base la reacci6n inmediata provocada por esta forma 

de control obrero de los trabajadores: la lucha por la 

democracia y la independencia sindical. Hemos dicho 

reacci6n inmedia.ta, porque entendemos que este plantea

miento atiende, en una primera instancia, a la contradic 

ci6n, al par dial~ctico del control obrero y su negaci6n: 

la democracia y la independencia sindical. Sin embargo, 

es claro que esta reacci6n obrer~ por sí sola, es 6nica

mente una reinvindicaci6n necesaria para elaborar un Cal 

do de cultivo en el que se reproduzcan a trav&s del deb,!!; 

te político, las ideas que guíen al movimiento obrero en 

su camino a la liberaci6n del yugo capitalista, no sola

mente de ellos, sino de la sociedad entera. En otras pa 

labras, la reaccitSn obrera es insuficiente para seWalar femas de produccitSn 

y gobierno de la nueva sociedad y, por tanto, insuficie!1_ 

te para superar la organizaci6n sindical y provocar el -

aglutinamiento en un, por ejemplo, partido obrero. Sin 

embargo, es necesario sefialar que, la democracia e inde

pendencia sindical, es un planteamiento que puede tras

cender a esta sociedad y en consecuencia, puede ubicarse 

como una práctica en la sociedad futura. Con la ante

rior indicaci6n, no pretendemos salvar de un plumazo la 



vieja pol6mica entre Trotsky y Bujarin, la Oposici6n 

Obrera y Lenin, en 1921, acerca de las funciones de los 

sindicatos en la dictadura del proletariado (*), sino so 

lamente de diferirla hasta que llegue el momento en que 

el entorno social estG definido; o bien mucho antes, 

cuando se discutan los c6mos y los por quGs en el, o los 

partidos impulsores del cambio social. Mientras tanto, 

la práctica cotidiana de la democracia e independencia 

sindical entre los trabajadores, estaría dando sus fru-

tos como un elemento que hiciera avanzar la conciencia 

obrera al quitar algunas telarafias, tejidas por la enaj! 

naci6n provocada por este modo d_e producci6n. El visua

lizar estos frutos, permitirán a los trabajadores, lu

char porque en la nueva sociedad éste sea un elemento 

(*)' En marzo de 1921, con motivo del X Congreso del 
Partido Comunista de la URSS, Trostsky y Bujarin 
preconizaban la completa estatificaci6n de los sin 
dicatos, por otro lado la Oposici6n Obrera que fue 
tachada de anarco sindicalista, exigía la transfe
rencia de toda la administraci6n de recursos econ6 
micos a los sindicatos, finalmente· ee impúso la moci6n de Le
nin, que era la más elaborada y cuidadosamente · · 
equilibrada, aunque su giro pol6mico iba dirigido 
primordialmente contra la Oposici6n Obrera. Sus 
puntos principales fueron: la no estatificaci6n de 
los sindicatos cuyas funciones deberían ser: pro- . 
porcionar una base social amplia para la dictadura 
del proletariado ejercida por el partido, debían 
ser organizaciones de trabajadores industriales va 
luntarios, ser una escuela de comunismo, participa 
rían en la elaboraci6n de los planes econ6micos, -
propondrían candidatos para los puestos econ6micos 
-administrativos, elaborarían con prerrogativas e~ 
elusivas, normas de producci6n, la nivelaci6n sala 
rinl era el fin 6ltimo,pero mientras tanto,la polI 
tica salarial debía ser determinada con vistas a ~ 
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"presente, sin que deba ser sacrificado en aras de inal

canzables metas Últimas. As[ es como intentamos aplicar 

una regla de oro en la economía de la revoluci6n, que 

evita discusiones bizantinas, acotada por Marx, "la hum! 

nidad no se plantea nunca mas que las tareas que puede 

resolver" (•), 

Sabemos que esta conciencia encarnada en algunos 

trabajadores ferrocarrileros, es una instancia subjetiva, 

ya que es, por s[ misma, enajenada por el trabajo asa1"a-

riado, lo que puede producir una conciencia falsa(**). 

En este proceso, la intervenci6n de los intelectua 

les orgánicos de la clase obrera, quienes también se en

cuentran inmersos en esta realidad, difícilmente pueden 

cambiar esta situaci6n por sí mismos, ya que la salida 

hacia arriba de la espiral del devenir hist6rico, se ti!_ 

ne que dar en una conjunci6n dialéctica de la posibili

dad objetiva del avance del movimiento obrero y de los 

potenciales programas elaborados por los intelectuales 

que condensen la voluntad de los productores de resolver 

la contradicci6n capitalista, atendiendo a la sociedad 

entera. 

(*) 

disciplinar el trabajo y aumentar la productividad. 
Ver Isaac Deutscher, LOS SINDICATOS SOVJETICOS, Ed. 
EHA, la. Ed. en inglés en 1950, ~léxico, 1971, pp. 
57 a 64. 
C. Marx, Pr6logo de la Contribuci6n a la Critica 
de la Economía Política, OBRAS ESCOGIDAS Tomo 1, 
Ed. Progreso, Moscú 1973, p. 518. La traducci6n es 
diferente a la que transcribimos. 

(u) G. Lukác~ :op. cit. p. _54-55. Lukács define conciencia de clase co
mo "la reaccHSn racionalmente adecuada que :::.e atribuyo de este modo 
a una determinada si tuaci6n t fpii;a en el proce:;o df.! produccttin" Y 
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Es por eso que una salida a esta subjetividad, puede darse por el ca-

mino setíalado en la siguiente cita de Marx, quien escribe1 "no podemos 

juzgar a un individuo por lo que ál piensa de s!, no podemos juzgar tam-

poco a estas €pocas de :i:e·•oluci6n por su conciencia, sino que, por el 

contrario, hay que explicarse esta conciencia por las contradicciones 

de la vida material, por el conflicto existente entre las fuerzas pro-

ductivas sociales y las relaciones de producci6n". (*) A esta subje-

ti vidad no escapa ninguna de las clases sociales que confonnan la so-

ciedad capitalista qul,enes mantienen conciencias de clase contrapuestas 

ent:i:e sí, particularmente burguesía y proletariado, clases fundamentales 

de este modo de producci6n. Entonces, como no nos confoxinamos con se&-

lar que existen puntos de vista diferentes, todos igualmente válidos, 

porque caeríamos en la esterilidad del relativismo, podr!amos avanzar 

analizando en cual de las diferentes perspectivas puede e:d.stir una 

aproximaci6n ~or a la v'!:i:dad objetiva. Una primera respuesta po

sible indica que " el punto de vista de la clase revolucionaria es 

superior al de las clases conservadoras, porque es el dnico capaz de 

reconocer y proclamar el proceso del cambio social" La aseveraci6n de 

A. Schaff es cierta parcialmente, ya que la burguesía. cuando fu§ clase 

revolucionaria. (en la :i:evoluci6n francesa, por ejemplo), no represent6 

realmente los intereses de toda la sociedad, cuesti6n que hoy si es fac-

ti lile con el proletariado, porque áste no necesita desca~ar en ninguna 

otra clase para desarrollar el aparato productivo. c.:.) 
cuando esta conciencia "se presenta como algo que obje:ti-.aJ11ente ma
rra la esencia de la evoluci6n social, no la alcanza ni la expresa 
ad~cuadamente, o sea aue entonces se presenta como 11 conciencia falsa 111 , 

(*J c. Marx, op. cit. p. 518 
( **) 'Para. un desarrollo más completo sobre el tema, ver Michel Lowy, 

l•objetividad y punto de vista de clase en las ciencias sociales", 
Sobre el mátodo marxista, Ed. Grijalvo, Teor!e. y Praxis No ,3, 
Mbico, 1974, pp JB a 44, 
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Es por ello que en la presente investigaci6n, hemos tratado de pro

porcionar elementos que nos ayuden a conocer: 

1) Las condiciones específicas de este nficleo de ferrocarrileros en su 

trabajo y en su vida cotidiana 

2) Las condiciones en que se desenvuelve su vida organizada en el sin

dicato, en la secci6n de Chihuahua 

3) El desarrollo de los acontecimientos nacionales pertinentes que in

tercatuaban con los acontecimientos locales de la secci6n 5 (*) 

4) La ubicaci6n de los trabajadores ferrocarrileros en los diferentes 

estratos que conforman al proletariado mexicano c-J 
Además contamos con la ventaja de que el periodo estudiado es lo su

ficientemente largo como para poder contener variadas situaciones en la 

lucha de clases, veamos: 

El periodo comienza en 1959 ai!o de la derrota 

ferrocarrilera que impacta profundamente a estos trabajadores, los que 

se ven obligados a guardar sus energías en su interior, por la impo

sibilidad de actuar. Simplemente no se veían perspectivas, la confianza 

( *) Para cubrir este punto, desarrollamos en este trabajo una periodi

zaci6n del movimiento obrero, en donde tratamos además, de fijar nue

vos problemas a ser investigados. 

(H) ·Para desarrollar el tema hemos escrito un apartado titulado "El 

proceso de proletarizaci6n y la estratificaci6n salarial", 
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en un Estado respe-

tuoso de las leyes laborales se habia quebrado y el Pª! 

tir de otras bases llevaba tiempo. ¡tientras tanto, sin 

enemigo al frente y en un período de prosperidad econ6-

mica, floreci6 el charrismo sindical, que refuerza su 

papel de gestor de las demandas obreras ante el Estado, 

quien lo reconoce como único:· interlocutor •. 

En esos 12 años, se refuerzan los 

viejos cuadros sindicales y también se forman los nue

vos cuadros sindicales charros. Algunas ca~acterísti

cas y comportamientos de estos 61timos se pueden apre-

ciar en el apartado del Capítulo II, titulado "La 

burocracia sindical charra". 

En 1971, comienza un elevamiento del nivel de la 

lucha obrera, propiciando la acci6n de los ferrocarrile-

ros que se encuentran en la primera fila, agrupados en 

una organizaci6n que abarca casi todo el territorio na

cional: el MSF, impulsado por Demetrio Vallejo después 

de ser liberado de la cárcel. Los ferrocarrileros de 

la secci6n S, se suman a la lucha por la democracia y la 

independencia sindical y el MSF de la secci6n S, se con

vierte en una de las secciones más combativas en el 

STFRM, coincidiendo con el ascenso de ~a lucha sindical 

en el país. Casi al mismo tiempo, en Chihuahua, se desa 
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rrolla un período de grandes movilizaciones populares, 

estudiántiles y sindicales,que pronto se aglutinan en el 

Comité de DefensaéPopular; los ferrocarrileros partici

pan en la fundaci6n de esa instancia organizativa y pe! 

manecen en ella hasta que el CDP agota sus posibilidades 

de defensa para los ferrocarrileros. Es así como en el 

trabajo se puede apreciar aue en la época de auge del mo

vimiento, los ferrocarrileros de la secci6n 5 se suman a 

organizaciones tanto locales como nacionales. Cuan

do vuelve el reflujo, la secci6n 51 se vuelve a encerrar 

en sí misma, pero a diferencia del período de 1959 a 

1970, disputando abiertamente la hegemonía a los charros 

locales, quienes permanecen en sus puestos de dirigentes 

sindicales, gracias al apoyo del Comité Ejecutivo ~acio-

cional y de los funcionarios de la empresa. Después de 

haberles inflingido varias derrotas,como Comité de Lucha, 

a los charros locales, pero sin poder salvar el obstdcu

lo del reconocimiento del Comité Ejecutivo que todavía 

permanece como una prerrogativa del Ejecutivo Nacional 

copado por los charros, este mismo núcleo de trabajado

res decide cambiar de tdctica para continuar su presen

cia en la sccci6n, apareciendo organizados en una Co

rriente de Opini6n. 

Este resumen no intenta substituir la necesaria 

lectura del Capítulo IV, "El MSF en la secci6n 5, sus 
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aliados y sus secuelas", el prop6sito de su inclusi6n es 

el de resaltar dos aspectos 1mportantes1 

la democracia y la 

independencia sindical, Estos dos aspectos, pueden consi

derarse como los límites de esta prolongada lucha de los 

ferrocarrileros de la secci6n S. 

El primer aspecto limitante, se d& en el tiempo de 

retroceso del movimiento obrero que se comenz6 a manifestar 

en Chihuahua en 1974, con la derrota del movimiento univer 

sitario y del sindicato de Aceros de Chihuahua. A nivel na

cional, se dá dos años después, cuando comienza el reflujo 

en el movimiento obrero nacional, con la derrota; en 1976, 

de los electricistas de la Tendencia Democr&tica, en la re

P.rimida huelga por coalici6n de julio. Como el comienzo de 

ambas movilizaciones fué casi simult,neo, sucedi6 que de 

1972 a 1974, en Chihuahua coincidi6 el auge de las movi-

lizaciones locales·Y de las movilizaciones nacionales, 

potenciando el movimiento. No obstante la fuerza demos

trada en ese período por las masas en movimiento (*), la 

(*) Ante el empuje de las masas ganadoras de la calle, 
los contingentes oficiales dirigidos por la buro
cracia política y los dirigentes sindicales loca
les, reforzados por las policías, fueron arrincona
dos y obligados a negociar; sin embargo, en el ine
vitable flujo, solamente siRuieron en acci6n los cua 
dros ya formados en ese o en otros movimientos. 
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formaci6n de cuadros, por lo menos entre los ferrocarri

leros, no fué muy numerosa, ya que solo permaneci6 un nQ 

cleo de 10 6 20 trabajadores, conformado por ferrocarri

leros muy decididos y casi siempre en actividad continua, 

el cual mantuvo en alto las banderas de lucha,aguantando 

la reprcsi6n, ya que el enfrentarse al charrismo implic! 

ba, e implica todavía, ser blanco de represalias conti

nuas que van desde el hostigamiento laboral, hasta la i~ 

seguridad personal debido a las amenazas, a veces cumpl.!_ 

das en otras secciones, de asesinato y golpes, pasando 

también por los despidos injustificados de la fuente de 

trabajo por razones políticas. 

Es cierto y debemos señalarlo, que la capacidad de 

con1•ocatoria de este pequeño núcleo fué muy grande en 

las coyunturas importantes, por lo menos en el período 

estudiado; basta recordar las movilizaciones para depo

ner al Comité Ejecutivo local de, prácticamente, toda 

la secci6n 5 en 1978,con motivo del fraude de los cha

rros a las viudas de los trabajadores. Por esta raz6n, 

el tamaño del núcleo, que por lo demás se comporta como 

un número más variable que las cifras dadas, no es muy 

significativo en este sentido. La limitaci6n que esta

mos tratando de señalar, y que es el segundo aspecto li

mitante, se refiere a la capacidad de los cuadros produ

cidos por el movimiento para trascender el nivel slndi-
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cal y avanzar por el camino del cambio social encabezado 

por la clase obrera, Los resultados, en este sentido, 

es muy probable que hayan sido halagadores pero,infort~ 

nadamente, el conocer todas las ramificaciones origina

das por este movimiento, rebasa los objetivos de esta i~ 

vestigaci6n, en donde solamente nos hemos propuesto pre

sentar lo acontecido entre los ferrocarrileros de la sec 

ci6n s. 

Atendiendo otra preocupaci6n, resultante de que sa 

bemos que en 1985 en el sindicato ferrocarrilero, no se 

ha logrado todavía la democracia y mucho menos la inde

pendencia sindical, bien cabe la pregunta: ¿podemos ha-

blar de la desaparici6n de esta lucha?. A nivel na-

cional, la mayoría de los cuadros vallejistas han sido 

jubilados, esto no necesariamente significa que el reti

ro laboral implique el retiro político, pero lo que si 

es verdad es que estos cuadros de edad avanzada están 

viendo mermar sus fuerzas físicas por el paso de los 

años y en consecuencia sus probabilidades de reaglutinar 

por tercera vez a los ferrocarrileros son ya casi nulas. 

Por su parte, Demetrio Vallejo, después de participar en 

la liquidac i6n formal de un MSF ya fa 1 to de perspectivas, 

ha continuado su vida política en el PMT y en el PSUM, 

hasta que la muerte lo encontr6 en diciembre de 1985, t!'abajando como 

diputado plurinominal en el Congreso de la Uni6n, 



Mientras tanto, en la secci6n S, el n6cleo de fe

rrocarrileros,contin6a insistiendo en esa misma lucha 

aunque con otra táctica, ahora por medio de la Corriente 

de Opini6n. La ventaja de esta táctica, es que se re

fuerza la lucha contra el patr6n, aunque dentro de los 

límites fijados por la direcci6n sindical; además, permi

te a un grupo de cuadros sindicales,participar en la ad

rninistraci6n del Contrato Colectivo a nivel seccional, 

aprovechándose así toda esta experiencia en los enfrenta 

rnientos con la patronal y redundando en beneficios inme

diatos para los trabajadores. La desventaja de esta tác 

tica, es que el participar conjuntamente con el Cornit6 

en forma minoritaria, se está reconociendo corno dirigen

tes a los charros, a6n a sabiendas de que las elecciones 

las han perdido; lo anterior va provocando, a mediano 

plazo, la incorporaci6n a la Corriente de personas ya no 

tan claras en la plataforma de lucha, por lo que 1poco a 

poco,se puede ir desdibujando la Corriente hasta que, in 

cluso, puede ser absorbida por la fuerza nacional mayor! 

taria, Una forma evidente para que Gsto no sucediera, 

es el que se lograra derrotar a los charros a nivel na

cional. Por ello, esta t~ctica podría resumirse corno de 

conservaci6n de fuerzas locales mientras se espera una 

mejora en la correlaci6n de fuerzas en el país. 

En este momento, desconocemos el estado que preva-
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lece en las 38 secciones restantes del STFRM; sin embar

go, es probable que todavía en algunas de ellas permanez

ca este espíritu de lucha que puede resugir en· las coyu~ 

turas favorables, Es por eso que podemos afirmar, que 

la lucha por la democracia e independencia sindical, per 

manece en la conciencia de los trabajadores ferrocarril~ 

ros. Esto no quiere decir que, en un futuro tenga que 

resurgir tal cual, sino que a partir de esta experiencia 

colectiva, resu.rgir& la lucha de los trabajadores ferro

carrileros e incluso de otros sectores, quizá con nuevos 

planteamientos y programas más acordes con las nuevas si 

tuaciones; lo que es seguro, es 4ue esos planteamientos 

estarán sostenidos por esta 'experiencia de lucha, 

Atendiendo al frea de trabajo, sef\alaremos que la 

rama del transporte 

por ferrocarril, es importante, tanto por su tamaflo, 

como por el papel que desempefla dentro del proceso pro

ductivo, conformando as! una parte básica de la infraes

tructura econ6mica del país, Desde el siglo pasado, y a 

pesar de su "pecado original" (*) debido a los prop6si

tos de saqueo imperialista con que fué construido, a pe

sar de ésto, el transporte ferrocarrilero, sigue siendo 

(*) Mario Gill, LOS FERROCARRILEROS, Ed. Extemporáneos, 
México, 1971, p. 9. 
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el medio más econ6mico en un país como M6xico, montaiioso 

y carente de vías fluviales. Sin embargo,las distorsio

nes de una economía dependiente de los países centrales, 

para su desarrollo capitalista, han provocado el creci

miento desproporcionado del autotransporte, dejando a 

los ferrocarriles en un plano secundario (*). 

Ahora bien, si consideramos la situaci6n del obre

ro ferrocarrilero, podremos apreciar que es diferente de 

un obrero que, en el proceso de producci6n, se encuentra 

en un lugar fijo, como lo es una fábrica, lugar en el 

que est~ creando un objeto que va a ser resultado de su 

intervenci6n directa. La situaci6n del trabajador de 

transporte, se distingue en que él no vé que esté produ

ciendo un objeto, sino que el efecto que produce se en

cuentra unido al acto que realiza, es decir que al tran!' 

portar personas o mercancías, el proceso productivo se 

realiza al mismo tiempo y se cumple en un tiempo más co.r. 

to, que es lo que dura el acto mismo de transportar obj~ 

tos o personas. 

Como todo proceso productivo que se realice, el 

del transporte también está integrado por ciertos elemen 

(*)' Ibid,, p. 232, VI Asamblea General Omine.ria de la Asociaci~n 
Latinoamericana de Ferrocarriles, celebrada en la ciudad de Mbico 
en el mes de octubre de 1970. 
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tos que son, por un lado, las máquinas y su desgaste, co 

mo el consumo de aceite y diesel, refacciones, etc. y la 

fuerza de trabajo del conductor, maquinista, garroteros, 

etc., quienes manipulan el tren. Además, el transporte 

dentro del proceso de la producci6n, cumple actos que 

contribuyen a ag~egar valor a las mercancías que se 

crean (*) • 

En los ferrocarriles, los trabajadores tienen una 

gran variedad de especialidades que cubren una amplia &!. 

ma de profesiones, Al departamento de trenes, se le pU!'._ 

de aplicar el tipo de trabajo de transporte que analizá-

bamos unos renglones atrás: "Los trenistas, son los fe

rrocarrileros que reciben los salarios más altos, pero 

son los que tienen el trabajo más pcsado,ya que cuentan 

solamente con 12 horas de descanso entre corrida y 6stas 

pueden durar hasta 36 horas (**) • Por otro lado, cuan-

{*} Miguel Palacios, OBREROS DEL TRANSPORTE, FORMEMOS 
UN SINDICATO NACIONAL, EL MARTILLO, No. 75, 14 de 
agosto de 1976, M6xico, D.F., p. 7. 
Entrevista grabado en cassette y en cuaderno de no 
tas a Martín García, hijo de ferrocarrilero, ingre 
s6 a los ferrocarriles en noviembre de 1972, es ga 
rrotcro de camino y fue ascendido a conductor de -
trenes, pero no ha podido ejercer su nuevo nombra
miento, porque no hay puesto disponible, Esta si
tuaci6n se debe a que los conductores con derecho 
a jubilaci6n, no se retiran por el tope jubilato
rio de 30,000.00 pesos mensuales, lo que provoca 
que, por ejemplo, trabaje tqdavía un conductor con 
53 años de antii¡Uedad. La entrevista se realiz6 en 

septiombre de 1985 en las of1Cinás del local' áind1cal. 
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do uno se encuentra en descanso, éste no es total, pues 

uno puede ser requerido al servicio en cualquier momento 

por el llamador, éste es un trabajador que tiene como 

funci6n el llevar mensajes de la empresa, hasta la casa 

del personal que deberá trabajar en los trenes que van a 

salir. Recuerdo hace unos pocos años cuando por la im

portaci6n de granos de los Estados Unidos, había una so

brecarga en el sistema ferroviario, los trenes se amont~ 

naban en las estaciones y las corridas se atrasaban no 

horas, sino días; nosotros, los trenistas, teníamos que 

permanecer en los trenes completando 

de tres días seguidos". 

jornadas hasta 

"Aunado a. lo anterior, podemos decir que el traba

jo en los trenes es muy riesgoso, los accidentes de tra

bajo son continuos, tanto por la peligrosidad ya implíci 

ta en este tipo de trabajo de máquinas en movimiento, co 

mo por el deterioro de los trenes, ya absoleto en su 

gran mayoría. Pero eso no es todo con respecto a los al 

tos salarios, ya que el salario que devengamos, incluye 

viáticos, lo que merma mucho la cantidad que podemos dis 

poner realmente para nuestras necesidades". 

Otro tipo de trabajo que se da en los ferrocarri

les, es el de los talleres. Ahí se trata de mantener el 

equipo rodante en buenas condiciones y de reacondicionar 
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el equipo dafiado. Las instalaciones de los talleres en 

la secci6n 5, están muy deterioradas, los edificios se 

ven viejísimos, llenos de agujeros en el techo; las má

quinas herramienta parecen ser de los tiempos de don Po! 

ririo, todavía usan bandas que se ajustan a un eje que 

gira cerca del cielo raso; las refacciones escasean y el 

"canibalismo", el obtener refacciones de unos vagones P!!. 

ra utilizarlas en otros, es una forma muy usada para co~ 

seguir las refacciones que no se fabrican en el país. A~ 

tes, en estos talleres, de Chihuahua se podían componer 

las máquinas de vapor o de diesel, pero ahora ya no exi~ 

te el equipo necesario y solo se pueden reparar vagones; 

cuentan que los talleres para las máquinas, se instala

ron en San Luis Potosí. En el área del taller, al aire 

libre se encontraban los autovías, equipo inglés para el 

transporte de pasajeros que consta de uno o dos vagones 

con motor integrado en uno de ellos: Los autovías se en

contraban descompuestos 1retirados del servicio, por ha

berse utilizado en corridas más largas, de· Chihuahua a 

Cd. Juár~z,que rebasaban las especificaciones de dise

ño (*) • 

(*)" Ver Víctor Manuel Villase!!or, op,cit1 tomo 2, p. 414 Y 415. 
Ahí se!!ala como se di6 la compra de 40 autovías ingleses que fueron 
adquiridos cuando estaba en la gerencia de loa ferrocarriles Luis 
M&ndez, la operaci6n se rea11z6 a trav§s del inevitable coyote y 
sin que mediara concurso alguno, por lo que pronto qued6 manifiesto 
que "adolecían de serias deficiencias en su func1olllUll1ento". 
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2. LAS FUENTES DE l:\FOR.'IACION 

Entendernos por entrevista, el proceso de grabacio

nes en cintas magnéticas, o cassettes como en nuestro ca 

so; es decir, en este trabajo se efectuaron una serie de 

sesiones con los entrevistados. Este procedimiento fu~ 

necesario realizarlo, porque tuvimos que construir las 

fuentes de informaci6n para poder desarrollar la presen

te investigaci6n. Las fuentes tradicionales que pudimos 

conseguir, como documentos, peri6dicos, escritos; esta

ban incompletos y, con ellos solamente, era imposible r! 

construir los acontecimientos de los veinte años que nos 

hemos propuesto estudiar. La causa de esta falta de in

formaci6n impresa, nos fué revelada por un trabajador 

que, libremente guardaba los materiales que consideraba 

importantes. Sucedi6 que el cuarto en dondevivía, estaba 

asentado en el lecho de un arroyo seco y un día el arra-

yo crec16. y los documentos se echaron a perder. (,.) 

En este sentido coincidimos con°Nichel Hector quien 
señala: "A pesar de la importanc~a priori ta ria que 
se debe otorgar a las fuentes manuscritas e impre
sas, es también imprescindible escuchar la palabra 
de los propios actores, quienes escriben raras ve
ces". Ver, LOS FERROCARRILEROS HABLAN, Cuadernos -
del CillNO, UAP, México, 1983, p. 15. 
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La. mayor!a de las entrevistas, las realizamos en el local sindical 

de la secci6n 5, el resto en las casas de los trabajadores utilizando 

una grabadora port!til. las sesiones se orientaban en base a pregun-

tas abiertas y se grababa la respuesta hasta que el entrevistado ca

llaba, Posterionnente el entrevistador realiz6 la transcripci6n pa

labra por palabra tratando de respetar el lenguje del entrevistado, 

aunque sí se efectuaron las correcciones necesarias del paso de la in

formaci6n hablada a escrita, como son la reconstrucci6n de algunas ora

ciones!!l agregar palabras auxiliares que le dieran fluidez a lo registra

do verbalmente, adem!s de darle una puntuaci6n adecuada, Tal vez la 

intervenci6n, en los materiales, más importante que tuvo el entrevista

dor, fué la de darle una secuencia a los aconteci1:1ientos narrados y a 

los anUisis pol!ticos grabados, pues de haber respetado el orden en 

que fueron recogidos, hubiera sido diffoil su comprensi6n porque no 

hubo un hilo conductor que guiara la narraci6n y por eso se escogi6 

el orden cron616gico, Despu~s de la redacci6n del primer borrador, 

este material fu~ revisado por el informador principal, agregándosele 

algunas correcciones. 

Ahora bien, en este apartado nos hemos propuesto analizar las 



22 

ventajas y. limitaciones de esta técnica de agenciarse in 

formaci6n sobre un proceso político local. Como un apo

yo a este an~lisis, hemos recurrido a los señalamientos 

de historia oral y de microhistoria (*) 

Un primer problema que tenemos que dilucidar, es 

el de la memoria de los informantes de los sucesos. Sa-

hemos que la memoria de un individuo capta, selecciona, 

guarda y recuerda aquello que quiere guardar; esta sele~ 

ci6n, depende de la percepci6n individual y de la situa

ci6n de clase de este hombre en la sociedad. La memoria 

contiene, en un primer momento, casi todos los detalles 

del suceso, después, poco a poco, comienza a decantar 

los elementos que le parecen menos importantes y, des

pués de un cierto tiempo, variable según la persona de 

que trate, solo recordar~ los hechos que, en su opini6n 

son fundamentales (**) • 

En nuestro estudio, entrevistamos y obtuvimos la ?r! 

baci6n de seis personas. Pero es necesario señalar que, 

las grabaciones de los seis ferrocarrileros, tratan de 

(•) f Sobre historia oral, ver Eugenia Meyer, CONCEPCION 
METODOLOGIA Y PROBLEMATICA DE LA HISTORIA ORAL EN 
EL CAMPO DE LA INVESTIGACION SOCIAL, fotocopia, 45 
pp. Sobre microhistoria, ver Luis González y Gonzá 
lez, INVITACION A LA MICROHISTORIA, SEPSETENTAS, -:: 
llGxico, 1973, 183 pp. 

(*") Ver Eugenia Meyer, op. cit. p. 29 y 30. 
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sucesos diferentes, excepto en cuatro de ellas que se r! 
i1 

fieien a la represi6n de 1959; por tanto el peso de esta 

historia oral, recae en una sola persona que se convir

ti6 en el informador principal.(*)No obstante, cabe acla

rar, que existe una cuádruple corroboraci6n de los he

chos recogidos en las grabaciones del informador princi

pal y posteriormente transcritas por el que esto escribe. 

En primer lugar, existe alguna informaci6n escrita en d~ 

cumentos y ·peri6dicos; en segundo lugar, la mayoría de 

los hechos, de 1971 a 1979 fueron también vividos por 

otro trabajador, con el cual se estuvo discutiendo cons-

tantemente sobre estos sucesos, aunque, desafortunadame~ 

te, su testimonio no fué grabado; en tercer lugar, se e~ 

tuvo intercambiando puntos de vista con algunos trabaja

dores de la secci6n 5, pertenecientes a este núcleo sin

dical e incluso con algunos que mantenían la posici6n 

contraria y, en cuarto lugar, el entrevistador, que es 

el mismo que esto escribe, conocía de cerca las activida 

des político sindicales del informador principal, por lo 

menos desde hace diez años, 

¿qué significa lo anterior?. Una primera interpr! 

taci6n metodol6gica acerca de la fuente creada, específ! 

camente de lo aquí transcrito que ha sido rigurosamente 

entrecomillado, es que no se trata, aunque exista un in-

formador principal, de 20 años de la historia de la vida 

(") Se trata de Manuel Valles Muela, 'trabajador ferrocarrilero ju
b1lado en abril de 1985 en contra de su voluntad, Su testimonio fu~ 
tan importante que sin n, este trabajo de investigaci6n no hubie
ra sido posible, 



de una per~ona, con sus subjetividades y hablando sola

mente de lo que sucede a su alrededor en funci6n de su 

propia vida. El testimonio del informador principal, 

trascendi6 la vivencia individual, ya que, al registrar 

su voz en el cassette, estaba convertido en el portavoz 

de, por lo menos, el n6cleo de ferrocarrileros de la 

secci6n s. Esta afirmaci6n fué comprobada por la memo

ria del autor, y también en el intercambio de considera 

ciones con los trabajadores de la secci6n 5, durante 

los días de trabajo que duraron las sesiones de entre 

vistas; en que ellos manejaban los mismos conceptos y 

vivencias que el informante principal, no habiendo tam

poco contradicciones importantes en cuanto a los suce

sos relatados. 



Todavía quedaría por analizar la dosis de su~ 

jetividad del n6cleo de ferrocarrileros o, más a6n, de 

los diversos n6cleos de trabajadores del país que siguen 

sosteniendo, a su manera, la lucha por la democracia y 

la independencia sindical. Llevando más allá este razo

namiento, podríamos decir que a6n los grandes contingen

tes humanos que logran triunfar imponiendo a toda la so

ciedad, nacional por ahora, sus puntos de vista; a6n es

tos grandes contingentes, repetimos, tendrían su dosis 

de subjetividad en sus concepciones, Entonces ¿cuál se

ría la diferencia entre los extremos, a lo blanco y ne

gro, de triunfadores y derrotados? La respuesta que 

atiende a este razonamiento, es que los primeros, con el 

triunfo han logrado objetivizar sus concepciones, mien

tras que los segundos contienen solamente una objetivi

dad potencial, que puede llegar a ser realidad. En este 

sentido, creemos que correspondería a la ciencia políti

ca, el evaluar la probabilidad del triunfo de las conceE 

ciones de una clase, fracci6n o grupo y por eso tratci.mosen 

este trabajo de avanzar en esa respuesta. 

Otro aspecto importante en la evaluaci6n de la 

fuente de informaci6n construida, es saber si se trata 

de un~ tradici6n oral, entendi,ndola como la historia 

que se va transmitiendo oralmente de generaci6n en gene

rnci6n. En nuestro caso, no se trata de una tradici6n 
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oral, ya que los informantes fueron actores directos de 

lo que estaban relatando. Es por eso que preferimos ca-

· lificar a la fuente creada, como un: testimonio' sobre la 

lucha de los ferrocarrileros y, sobre el grado o nivel 

de conciencia surgido de sus condiciones de trabajo y de 

vida. Para construir este testimonial, nos hemos ayuda-

do de las orientaciones sobre las actividades concretas 

a realizar, estipuladas en el Programa de Historia Oral 

(*) , , 

Sin embargo, sobre tradici6n oral, quisi6ramos re-

latar dos situaciones que observamos en nuestro trabajo. 

La primera se di6 cuando fuimos a la casa de un trabaja

dor a entrevistarlo; ahí nos dimos cuenta en las pl~ti

cas preliminares, que la experiencia de la represi6n fe

rrocarrilera en 1959, en donde Gl tuvo participaci6n di

recta, era transmitida a sus hijos, inici~ndose así el 

primer eslab6n de la historia oral, el padre se ayudaba 

con el escrito de Demetrio Vallejo, LAS LUCHAS FERROCA

RRILERAS QUE CONMOVIERON A MEXICO, que el informante ha

bía adquirido cuando Vallejo visit6 Chihuahua. 

La segunda situaci6n la tuvimos cuando un trabaja

dor en la entrevista, tambiGn acerca de la represi6n fe-

(*) Ver Eugenia Meycr, PROGRAMA DE llISTORIA ORAL, Ar
chivo de la palabra, Instituto de Investigaciones 
Dr. Jos& María Mora, fotocopias, pp. 1 y 2. 



27 

rrocarrilera en 1959, relat6, como si él lo hubiese vivi 

do, lo sucedido en Cárdenas, SLP, cuando las mujeres del 

pueblo detuvieron a un tren, primero provocando a los ma 

quinistas y fogoneros y, luego instalándose sobre la 

vía (*)1, Estos acontecimientos los sentía tan profunda 

mente, que ya los tenía integrados a su memoria sobre los 

acontecimientos por él vividos, empero no se trat6 de una 

mentira porque él nunca habl6 de su participaci6n ahí, 

solamente habl6 como si los hubiera visto y no leído co

mo creemos que sucedi6. 

Hemos señalado que nuestro objetivo 

está centrado en c6mo se manifestaba entre los 

ferrocarrileros la lucha por la democracia e independen

cia sindical. Para alcanzarlo, decidimos entre otras co

sas, que están explicitadas a lo largo del trabajo, pro

fundizar la investigaci6n hasta encontrar a los indivi

duos actuantes, en claro contraste con una visi6n gene

ral, "a vuelo de pájaro", en la cual se debe trabajar a 

un nivel mayor de abstracci6n. En este punto, quedaría 

planteado lo escrito por Luis González, de que la histo-

ria particular es muy distinta de la historia total y CE_ 

lectiva, ya que los principios de la historia local, son 

aut6nomos y at'.in opuestos a los de la historia general en 

(*) Mario Gill, op, cit., p. 17i. 



28 

enfoque, materia e instrumental utilizado (*) • En lo 

que respecta a los datos hist6ricos que estamos presen

tando y que se encuentran principalmente en el capítulo 

IV, "EL MSF en la secci6n 5, sus aliados y sus secuelas"; 

estamos de acuerdo con lo señalado por este autor en 

cuanto al instrumental utilizado. No obstante, este tr~ 

bajo no es solamente un trabajo hist6rico, porque se ha 

propuesto profundizar sobre un planteamiento político

sindical de los trabajadores en M&xico: la lucha por la 

democracia y la independencia sindical y, este eje, le 

proporciona un enfoque muy particular sobre el tema que 

lo aparta de lo señalado por Luis González. Esta parti

cularidad está dada por la necesidad que tenemos de ha

cer visibles los efectos en el medio, en este caso los 

trabajadores de la secci6n 5, provocados por el manteni

miento durante 20 años de esta directriz; además de ana

lizar también sus alcances y limitaciones ayudándonos de 

otras experiencias. 

(.) Luis Gonzálcz y González, op. cit., pp. 8 y 9. 



II, CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

El caprtulo tiene como fin situar los sucesos de los ferrocarri

leros de la secci6n 5 en el contexto de la estructura del proletariado 

y de la historia misma del movimiento obrero, 

En el primer apartado exponemos brevemente el proceso de proletar1-

zaci6n que registra el cambio de campesino a obrero en sus diferentes 

etapas. Ta.mbi6n identificamos a los variados sectores del proletatlado 

que esU confomado en estratos diferentes por las caracterlsticas pro

pias de su trabajo; es así como en cada nivel encontramos diferencias 

causadas por la rama industrial, la calificaci6n en el trabajo y las 

diferentes percepciones salariales¡ en este esquema, se!!alamos la u

bicaci6n de los trabajadores ferrocarrileros, 

En un segundo apartado establecemos la caracter1zaci6n del Estádo 

mexicano, que nos ayudara a explicar el tipo de relaci6n que sostiene 

con los trabajadoms del país, 

En el tercer apartado desa:::::ollarr.os .una reflex16n sobre la categor!a 

social que ha tomado en sus manos la tarea del control obrero en M¡¡xico1 

la burocracia sindical charra. 

En el cuarto apartado definimos una periodizaci6n del movimiento o

brero que pone el acento en el punto que nos interesa resaltar1 la 

lucha por la democracia y la independencia sindical, 

Finalmente en i;l quinto apartado aportamos algunas estadísticas de 

Chihuahua que nos ayudan a evaluar el entorno de los acontecimientos, 

1 , EL PROCESO DE PROLETARIZACION Y LA ESTRATIFICACION 

SALARIAL 

El proceso de industrial1zaci6n que se ha venido desarrollan

do en M6x1co, ha tenido una gran repercus16n en la sociedad en que 

se sustentan. Ea as! como la 
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poblaci6n rural emigra hacia los centros urbano-indus

triales y se convierte, desigual y lentamente, en traba

jadores más o menos calificados; lo mismo sucede con una 

gran parte de los artesanos y los pequefios productores. 

Por su parte los obreros tienen necesidad de nuevas habi 

lidades y la intensidad del trabajo crece; al mismo tiem 

po y con una virulencia cada vez mayor, el Ej~rcito In-

dustrial de Reserva, sigue engrosando sus filas. 

En esta forma, el proletariado mexicano se ha veni 

do conforman.do en funci6n directa del desarrollo de los 

medios productivos q~e tienen como una de sus principa

les características la desigualdad en su desarrollo, Por 

ello las consideraciones qU,!! aquí realizamos en torno al 

salario, tienen presente, como uno de sus puntos de par

tida, esta situaci6n. En este apartado, pretendemos dar 

una primera aproxímaci6n a las diversas capas que confo! 

man al p·roletariado y cuyas diferencias parten precisa

mente de la desigualdad salarial impuesta por la produc

ci6n capitalista. 

Aunado a este proceso econ6mico, tenemos que consi 

derar,en el plano supcrestructura1,1a lucha de los traba 

jadores por mejorar sus condiciones de vida y de traba-
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jo, y que tambi~n ha contribuído a homogeneizar, dentro 

de lo posible, al proletariado. La marca de esta lucha 

está impresa indeleblemente en la conciencia y en las º! 

ganizaciones de los trabajadores; así como tambi6n las 

empresas y el mismo Estado. 

Es en base a estas consideraciones que presentamos 

la siguiente clasificaci6n preliminar de las diferentes 

capas que componen al proletariado mexicano (•) : 

l. Un proletariado y semiproletariado (**) rural, 

integrado en la d6cada de los sesentas, por más de tres 

millones de trabajadores activos, desposeídos de la tie· 

rra o en proceso de perderla. No han sido educados por 

la disciplina del trabajo capitalista, no tienen califi· 

caci6n. Son fundamentalmente migrantes. Los salarios 

que perciben se hallan al límite mismo del nivel de sub

sistencia o por debajo de 61. Trabajan en promedio cien 

(**) 

La clasificaci6n está basada en el trabajo de Ale· 
jandro Dabat, EVOLUCION DE LOS SALARIOS EN LA CLA· 
SE OBRERA MEXICANA (1960-1970), Cuadernos de la 
CIES No. 1, 1978, 
El semiproletariado, está conformado por "•. ,hom-
bres que durante una parte del año viven como pro
letarios, que si quieren comer tienen que recurrir, 
en cierta medida, al trabajo asalariado en empre
sas capitalistas", V. Lenin, UNA GRAN INICIATIVA. 
Obras escogidas, Vol. 3, pág. 232. 
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días al alío. 

z. Un proletariado y semi-proletariado urbano n.o 

calificado, que reci~n comienza a ser educado por el tr! 

bajo capitalista disciplinado. Es una capa de muy re

ciente migraci6n rural, en muchos casos son propietarios 

de min6sculas parcelas que se ocupan como peones en las 

construcciones, o jornaleros en las tareas marginales de 

la industria, el comercio o los servicios, o simplemente 

como prestadores de servicios callejeros. Estos trabaj! 

dores, no están sindicalizados y aunque no alcanzan el 

salario mÍnimo,sus salarios son mayores que los de los 

jornaleros rurales. Debe abarcar un mínimo de dos millo 

nes de personas, en 1970. 

3. El proletariado de la pequeña industria, es el 

contingente más numeroso del proletariado industrial en 

M6xico. Se form6, en su mayor parte, a partir de 1940 

en las industrias tradicionales de tecnología sencilla y 

una baja composici6n orgánica de capital. Está desarrai 

gado, casi completamente, del campo. Cunndo está sindi

calizado alcanza salarios superiores al mínimo, cuando 

no lo est6, que es la mayoría, sus salarios oscilan alr~ 

dedor del mínimo. Por ejemplo en la industria textil en 

1970, la gran industria (f6bricas con m&s de 100 trabaja 
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dores) ocupaba el 65% del total del personal ocupado en 

la rama con una media mensual salarial de $1,940.00 pe-

sos mensuales; mientras que los talleres artesanales 

(hasta 5 personas) y las unidades familiares con el 2.5% 

del personal ocupado pagaban $710.00 pesos mensuales o 

menos siendo el salario mínimo de $940.00 pesos mensua

les (*) 

4. El proletariado industrial, que se halla ocupa

do en las ramas mas din6micas de la industria, todavía 

en minoría, pero en r&pido crecimiento, La mayoría, es

t6 sindicalizado y cobran salarios mayores que el resto 

de los trabajadores industriales. Se hayan sometidos a 

un régimen intensivo de trabajo. 

S. Los intelectuales, técnicos y empleados califi

cados que aprovechando la gran demanda de fuerza de tra-

bajo calificada, cuentan con un estatus muy privilegiado 

en relaci6n, por ejemplo, a países como Argentina, Uru

guay o España. Sus salarios tienden a superar ampliame_!! 

te la de los obreros manuales, aunque, en su mayoría, no 

(*) 1 Fernando Talavera, ·~rganizaciones sindicales obre 
ras de la rama textil: 1935-1970", REVISTA MEXICA7 
NA DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES No, 83, FCPS, 
UNAM, México, enero-marzo de 1976, Cuadro TII. 



están organizados sindicalmente. 

Mezclados entre las dos o tres áltimas capas del 

proletariado que acabamos de describir, se encuentran 

los trabajadores de las industrias energ6ticas y de com~ 

nicaciones, administradas por el Estado mexicano, tales 

como: los electricistas, petroleros, ferrocarrileros, t~ 

lefonistas; cuya característica com6n es su tasa muy al

ta de sindicaci6n. Sus salarios varían de acuerdo a las 

luchas que hayan dado y sobre todo a la importancia es

trat6gica que guardan dentro del aparato productivo capl 

talista. Conviene profundizar en estos casos ya que, por 

ejemplo, en los electricistas que son los que han con

quistado los salarios más elevados, algunos autores los 

han caracteriza do como "aristocracia obrera", aunque ha

bría que precisar el término ya que tiene solamente una 

connotaci6n econ6mica; o bien el caso de los ferrocarri

leros los que a pesar de haber dado las más decididas b! 

tallas, son los que tienen las peores condiciones salari! 

les, considerando la importancia estratégica de este in

dispensable medio de comunicaci6n. 

El proceso de industrializaci6n y la lucha de los 

trabajadores, han dado a la conformaci6n del proletaria

do, sus características peculiares. En la década de los 
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sesentas se distingue un proceso de proletarizaci6n de 

la poblaci6n que no tiene un aumento de las mismas pro

porciones en el aparato productivo. Esta es la causa de 

los graves desajustes estructurales que se dan dentro 

del campo laboral, en donde podemos distinguir rasgos co 

mo los siguientes: 

a) El predominio de los trabajadores j6venes que 

por necesidad irrumpen en el mercado de trabajo, esta 

tendencia se vG favorecida por la baja longevidad de. la 

fuerza de trabajo ocasionada por la intensificaci6n de 

la jornada laboral y por las precarias condiciones de 

trabaje:," (.·) ·• 

b) La existencia de un proletariado flotante, ines 

table y sin ninguna preparaci6n, que se nutre de la mi

graci6n temporal o permanente del campo a la ciudad. 

c) Concentraci6n de trabajadores reciGn emigrados 

a la ciudad, en actividades de servicios de escasa o nula 

productividad que ha <lerivado en un crecimiento anormal 

del sector terciario, en el que se ubica un alto porcen-

(*) Ver Asa Cristina Laurel y Margarita Márquez, EL 
DESGASTE OBRERO EN MEXICO, Ed. ERA, Mhico, 1983, 
118 pp. 
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taje del subempleo urbano. 

d) El subempleo de los profesionistas, ocasionado 

por el desajuste en las carreras profesionales y la es

tructura de la industria que origina un exceso de perso-

nas en ciertas profesiones cuyo mercado se encuentra sa

turado. A este problema se agrega el de una mala distri 

buci6n geográfica de los profesionistas generada por la 

atracci6n que ejercen los grandes centros urbanos en don 

de abundan los profesionistas y en regiones menos desa

rrolladas industrialmente, en donde escasean •(•) 1. 

Otro factor importante que influye en la estratifi 

caci6n de los trabajadores, es el salario mínimo legal, 

que es producto de una estrategia a largo plazo para el 

desarrollo del capitalismo en M€xico,instrumentada por 

el Estado. Este interviene en el mercado de trabajo pa

ra instituír por ley un nivel salarial "normal", es de

cir el n1ínimo con que un obrero puede satisfacer sus ne

cesidades vitales como alimentaci6n, reproducci6n, habi

taci6n, educaci6n, etc. Por lo menos esta es la teoría; 

{*) Gloria González Salazar, PROBtEMAS DE LA MANO DE 
OBRA EN' MEXICO, IIEe,· UNAM, 1971, p. 21 y 22. 



en la práctica ese salario ha estado por debajo del va

lor de la fuerza de trabajo, lo que obliga a miles de 

trabajadores a tener doble trabajo, o a trabaja'. horas 

extras para completar su jornal. 

El establecimiento del salario mínimo en nuestros 

días, ha sido un acto importante en el proyecto de desa

rrollo econ6mico impulsado por el Estado, el cual se 

concibi6 en su forma legal desde 1917, y es hasta la 6p~ 

ca de los treintas en que este proyecto cristaliza con

juntamente con la consolidaci6n del Estado mexicano. 

Es así como en el terreno legal, desde 1917 la 

Constituci6n General de la República en su fracci6n VI, 

asienta: ''El salario mfnimo que deberá disfrutar el tra

bajador, será el que se considere suficiente, atendiendo 

a las condiciones de cada regi6n, para satisfacer las n! 

cesidades normales de la vida del obrero, su educaci6n y 

sus placeres honestos, considerándolo como jefe de fami-

Fu6 en 1932 cuando el Estado trat6 de fijar el sa

lario mínimo, lográndose establecerlo en solamente 197 

municipios. En 1933 se instaur6 la Comisi6n Nacional de 



Salarios Mínimos, integrada por representantes de las di 

versas. secretarias de Estado, centralizándose así esta 

funci6n que estaba repartida en los estados de la federa 

ci6n. Además de esta Comisi6n, funcionaban Comisiones 

especiales encargadas del salario mín~mo, éstas estaban 

integradas por igual n6mero de trabajadores y patron·es 

que fijaban el mínimo legal en·cada municipio. Poste

riormente se modific6 este esquema, sum6ndose represen

tantes del gobierno a las comisiones y estableciendo el 

salario mínimo por zonas,en lugar de por municipios. 

La fij aci6n del salario mínimo y, a través de él, 

la regulaci6n de los salarios en el país, forma parte de 

las actuales funciones del Estado mexicano, quien además 

se ha erigido en lrbitro de la lucha de clases. En esta 

forma la clase dominante ha delegado en el Estado la con 

secusi6n del "equilibrio de los factores de la produc

ci6n", es decir,entre el capital y el trabajo. Estas 

funciones de árbitro,son uno de los pilares en que se 

asienta el poder de los gobiernos en México desde los 

años treinta, siend·o además un factor clave para la ráp_i 

da industrializaci6n del país durante la segunda guerra 

mundial. A pesar de que la fijaci6n de los salarios por 

el Estado ha beneficiado a la burguesía, algunos secto

res de ésta, sencillamente no respetan esta legalidad y, 
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esta situaci6n se da sobre todo en la burguesía agraria. 

Tambi€n se da entre los pequeños empresarios, los que p~ 

ra sobrevivir necesitan operar al margen de la ley al no 

respetar el mínimo legal; el propio PRI reconoce que cer 

ca del 40% de la poblaci6n asalariada recibe ingresos i~ 

feriares al salario mínimo. 

La intervenci6n del Estado en la economía es una 

característica del capitalismo tardío como el que se di6 

en Alemania, Italia, Jap6n Y· España. En Miixico esta in· 

tervenci6n estatal, qued6 legitimada en la Constitución 

de 1917, adelant5ndose así a ciertos países de desarro

llo capitalista tardío e inclusive a las mismas metr6po· 

lis; sin embargo es hasta la d6cada de los treintas cua~ 

do el desarrollo de las fuerzas productivas permite que 

esta intervención se instaure. 

En Miixico la intervenci6n estatal se ha dado en, 

prácticamente, todas las 5reas de la economía: la nacio

nalizaci6n de los recursos· naturales de ciertos monopo

lios extranjeros, las medidas proteccionistas para impul 

sar la producci6n nacional, los bajos impuestos llegando 

a la exenci6n total a ciertas empresas, el crecimiento 

de las empresas estatales, la subvenci6n de empresas a 
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trav6s de proporcionarles bienes y servicios por abajo 

de sus costos, en carreteras, combustibles, electrici

dad, transportes, etc., la determinaci6n de los salarios 

y precios, las obras de infraestructura, los precios de 

garantía a los productos agrícolas, etc. (*) 

Un sector muy importante en el país, es el de los 

trabajadores eventuales. Estos trabajadores, forman un 

destacamento que por sus propias condiciones de trabajo, 

pueden ser despedidos en cualquier momento, no crean an

tigUedad en el empleo y no tienen prestaciones, los con

vierten en un blanco f'cil de ser explotados. Esta sec

torizaci6n de los trabajadores es aprovechada para su m! 

jor control. Además, sirve para mantener bajos salarios 

y para tener mano de obra disponible en el momento que 

se requíera,sin ninguna obligaci6n contractual. Por es

tas razones es que,esta modalidad de explotaci6n,tiene 

mucha aceptaci6n en las empresas a pesar de que se vio· 

lan las leyes laborales. Por esto último, se vuelve rie~ 

gasa esta práctica y solo las grandes y poderosas empre-

sas privadas y estatales la utilizan, aparte, claro, de 

Juan Felipe Leal, LA BURGUESIA Y EL ESTADO MEXICA
NO, Ed. El Caballito, 1974, p~gs. 181, 182 y 186. 
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algunos "empresarios emprendedores" que corrompiendo a 

fun.cionarios pueden mantener esta si tuaci6n. 

Las luchas <le los trabajadores eventuales se cen

trán en la obtenci6n de su plaza y en mejorar sus condi

ciones de trabajo; a veces dan estas luchas solos, a ve

ces conjuntamente con el resto de los trabajadores; la 

diferencia se encuentra en la mayor o menor independen

cia estatal de las organizaciones obreras a las que es

tán unidos por su fuente <le trabajo. En los ferrocarri

les, estos trabajadores existen y se les reconoce como 

extras, los que pueden trabajar solamente cuando la em

presa así lo determina. 

En M6xico existen sectores de la clase obrera y de 

las otras clases y estratos oprimidos,que se encuentran 

en condiciones mucho peores que las de los trabajadores 

con salario mínimo, Tenemos a un numeroso contingente 

de trabajadores que están sin empleo o subempleados como 

consecuencia de la incapacidad del capitalismo para pro

porcionar empleo a todos los mexicanos, situaci6n ahora 

con el agravante d.e la crisis econ6mica. Estas enormes 

masas de marginados del sistema, han encontrado expre

si6n política en las organizaciones basadas en el lugar 



en que habitan, tai es el caso de algunas colonias popu

lares, como la colonia Francisco Villa en Chihuahua. 

Otro sector de trabajadores que también se encuen

tra en peores condiciones que los trabajadores con sala

rio mínimo, se ubica en las industrias familiares, en 

los talleres artesanales y en las pequefias y medianas in 

dustrias principalmente. Estas industrias pueden subsis 

tir, a pesar de su atrasada tecnología, debido al terri

ble grado de explotaci6n impuesto a sus obreros, tanto 

en su nivel salarial, que es menor que el salario míni

mo, como en las horas de trabajo que con mucho rebasan 

las 40 horas semanales, aunado todo esto a las prestaci~ 

nes sociales,pr~cticamente inexistentes para ellos. Un 

factor importante que influye en el mantenimiento de es

ta situaci6n, es la gran dispersi6n de los obreros de es 

te tipo de industria que les impide organizarse para en

frentar conjuntamente sus problemas. Hasta ahora solo 

pequefios n6cleos han logrado adoptar el sindicato como 

una instancia de lucha. 

A los trabajadores que obtienen ingresos superio

res al mínimo, exceptuando algunas élites de privilegia

dos, la crisis los ha golpeado duramente 1obligándolos a 

bajar sus niveles <le vida, ya que proporcionaimcnle los 
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salarios reales de estos trabajadores han disminuido mas 

que los que ganan el mínimo legal, La tendencia a la ba 

ja de los salarios en tiempos de crisis se agudiza en 

los que están situados por arriba del valor de la fuerza 

de trabajo, Estos salarios "altos" son sostenidos en 

tiempos normales para mantener:divididos a los trabajad~ 

res y facilitar su control; en tiempos de crisis esta f! 

nalidad se ve rebasada por otra cuesti6n vital para los 

capitalistas: la conservaci6n de sus tasas de ganancia. 

Los artificios usados para bajar los salarios a este ses_ 

tor delos trabajadores, son los impuestos y los aumentos 

a los precios de las mercancías que este sector consume 

en una proporci6n mayor que las· considerados como ard.c.!:!_ 

los de primera necesidad. Por todo esto, se acelera el 

proceso de proletarizaci6n de estos sectores, los cuales 

empiezan a adoptar las formas de resistencia de la clase 

obrera, 

En los sesentas, el r~pido desarrollo del capita

lismo en el campo, particularmente en las zonas de riego, 

fu6 lo que permiti6 que los salarios en los centros urb! 

nos se redujeran hasta su nivel de subsistencia, ya que 

este desarrollo expuls6 del campo a m(is de 100,000 trab! 

jadores por ano, ayudando asl a aumentar el.ya de por sí 
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numeroso Ej 6rci to Industrial de Reserva • (*) • 

Esta situaci6n de desequilibrio entre la fuerza de 

trabajo y el desarrollo industrial, debilita a las orga

nizaciones de los trabajadores; específicamente a los 

sindicatos, ya que la necesidad de trabajar es tal, que 

la poblaci6n en busca de empleo acepta condiciones por 

debajo de las mínimas legales,como son lostrabajos eventu~ 

les, las percepciones inferiores al salario mínimo, el 

trabajo adicional no pagado, Este trabajo está en candi 

cienes mucho m1Ís por abajo de las conquistadas por los 

sindicatos, los cuales ven melladas sus armas de lucha, 

como ·lo es la de la huelga, por la amenaza constante de 

que los trabajadores sean substituidos por la necesitada 

masa en busca de empleo, recuérdese el caso de la huelga 

del STUNAN en 1977 en donde las colas de solicitantes de 

empleo en la UNAN eran impresionantes, 

Por otro lado, a pesar de que de 1930 a 1965 se 

han empleado a 8 1 027, 000 nuevos trabajadores y de que 

'(*) El Ejército Industrial de Reserva, lo constituyen 
las nuevas fuerzas de trabajo, los despel\¡\¡,¡; y los 
pequeños productores arruinados. Marx distingue 
las diversas categorías que forman este ejército, 
cn:fluctuante, latente, intermitente y los pobres. 
Ver, A, Pesenti, LECCIONES DE ECONOMIA POLI TI CA, 
Ud. Ctiltura Popular, pdg. 216. 
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los perfiles ocupacionales muestran una marcada tenden

cia a los de los países industrializados, corno el deseen 

so relativo de las actividades agropecuarias y crecirnien 

to sostenido de la ocupaci6n urbana; las tasas oficiales 

exageran la absorci6n ocupacional,pues en ella están com 

prendidos todos los subempleados · (*) , producto de la 

falta de capacidad del sector secundario y del sector 

terciario moderno para ofrecer empleo. 

De 1939 a 1946, se da en el país una vertiginosa y 

continua caída de los salarios industriales promedio re! 

les. En el Último afio de ese período los salarios se en 

cuentran en un 50% del nivel de 1939. La situaci6n se 

mantiene más o menos estable hasta 1952, año en que los 

salarios inician una subida constante que se prolonga 

hasta más allá del año de 1970 (*•). E~te retroceso en 

(**) 

Los subempleados están conformados por la pobla
ci6n, generalmente campesina, que trabaja solamen
te durante tres o cuatro meses al año, la pobla
ci6n que trabaja en empleos de baja productividad 
y la poblaci6n que percibe ingresos muy bajos, En 
1960 existían 1'146,000 personas trabajando en la 
industria con ingresos no superiores a $499,00 pe
sos mensuales, y 2 1 293,000 personas trabajando en 
la agricultura con ingresos menores a $199.00 pe
sos mensuales. Ver, Gloria González Salazar, op. 
cit •• p. 45 y 49. 
Ver Ricardo Pascoe y Jeff Bortz en "Salario y cla
se obrera en la acumulaci6n de capital en México", 
en REVISTA COYOACAN No, 2, noviembre 1977, p. 89. 



46 

las posiciones obreras se explica, no solamente por el 

control obrero ejercido por la burocracia sindical lom

bardista, que en lo interno mantenía una alianza subordi 

nada al Estado mexicano, sino por la ausencia de una van 

guardia obrera capaz de mantener la independencia de cla 

se; este destacamento de avanzada pudo haberse conforma

do en el período precedente a 1939, en donde se mantuvo 

un prolongado auge de las movilizaciones obreras (*) • 

Por otro lado, la tendencia permanente al alza de los sa 

larios reales, se basa en un período excepcional en el 

que el crecimiento d·e la producci6n se mantiene en tasas 

altas de crecimiento de 6.5% anual; aunque conviene sefia 

lar que los aumentos salariales siempre fueron a la zaga 

de los incrementos en las ganancias de las empresas. El 

período que va desde 1959 hasta el afio de 1970, está CO.!!! 

prendido dentro del período de aumentos sostenidos a los 

salarios. A continuaci6n estableceremos las especifica

ciones de los aumentos, procurando tomar en cuenta lo an 

tes dicho acerca de la diversidad de situaciones en que 

se encuentra dividida la clase obrera industrial. Toda 

la informaci6n la hemos desarrollado con cálculos que h~ 

mos realizado tomando como base los datos de los cuadros 

1 y z. 

(*) Para un mayor desarrollo del tema, ver a Adolfo Gi 
lly, "Curva de Salarios y conciencia obrera" en la 
REVISTA COYOACAN No, 2, diciembre 1977, p. 104. 



I.03 SALAílIOS MINIMOS Y LOS Sil.ARIOS MEDIOS IllDUSTRIALES 

1959 a 1970, 

A?IO Indice o al ario Salario Salario Salario ilalaciÓn entre 
!'recios mínimo mínimo nominal real a&lar1o industrial 
CODSUJllidor nacional diario semanal semanal '1 mínimo, (****) 
obrero (*) diario (**) real pesos promedio pro11adio (6) 
1959 (1) (2) de 1959 ('.3) industrial industrial 

en el D.F.(***) D.F. (5) 
(4) 

1959 100 e.13 B.13 182.55 102,55 3.20 

196o 104.58 9,89 9.42 192.40 183,97 2.79 

1961 105.6o 9,89 9.36 199,45 188.87 2.88 

1962 108.68 12.44 11.45 216.79 199,47 2.49 

1963 108. 70 12.44 11.44 235,54 216.69 2.70 

1964 116. 77 16.0 . 13.70 240.40 205.87 2.15 

1965 116.10 16.0 15.06 265.05 227.43 2.16 

1966 120.14 18.69 15.56 289.09 240,63 2.21 

1967 117.68 18.69 15.BB 30).87 258.22 2.32 

1968 122.82 21.58 17.57 319.JO 259.97 2.11 

1969 120. 74 21.58 17.87 )42,90 284.0 2.27 

1970 128,71 24.91 19.35 354,87 275.71 2.03 

(*)Datos tomados de J, Bortz "El salario obrero en el D,F;, 1939-1975" en INVESTIGACION ECONOMICA No. 4, oct-dio 19?7,p.!52. 
Transformades a la base de 1959~ 100. Se trata. de un índice agregativo aimpl" calculado de 47 mercancías divididas en siel• 
grupos gent'.ricos. 

(**) Datos tomados de la carta. semanal (No. 2172. CONCANA<.'O. 26). enei'¡> 26, 1981. p •. 7• 
(**•) Dato tomado de J. Bortz,. op. cit. p. 156. 
(****) LiL relaci6n se obt1ene de dividir la. columna (5), entre la columoo (3) y entre 7 (d!as de la semana) para hacerlos 

compa t1bles. 
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LOS SALARIOS MEDIOS INDU3TRIALES EN SIETE RAMAS 

1959 a 1970 (*), 

APIO Indice Industria Industria I~ustrla Aguae Calzado Ccnstrucci6n Salario 
precios bulera autcmotrílll el,etrica gaseosas y edificaci6n mínimo 
conalllli accesorio• y minerales diario real 
il.or obñ en pesos de 
ro (**)- 1959 (~ 
1959:100 

(1~***) (2) (J) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1959 100 268.47 J.5 325.60 5,72 3,47,28 6,10 1)0 • .54 2,29 168.60 2.29 93,40 1.64 8.13 

1965 116.10 )49.41 3,64 )82.82 3,99 412.94 4,JO 271,93 2,83 2)4.27 2.44 153,61 1.60 13.70 

1970 128.71 475,36 J,44 377,72 2.74 482.33 J.49 326.33 2,J6 285.52 2,07 218.48 1.58 19,72 

(*) Datoe tclllldos de J, llortz, "El ealario en el D.F., 1939-1975" en INVESTIGACION ECO!IOMICA No, 4, oct-dic, 1977, p. 159 a 
169, Los datos se modificaron para cambiarles el a!lo base, Ade.W. todas las columnas pares se calcularon en base a 
dividirlas por la columna (13), salarlo mínimo diario real en pesca de 1959 y divididos tambi&n entre 7, para hacerlos 
coapa ti bles, · 

( **) Dates tomados de J, Bortz, op, cit., p. 152, El índice se modific6 para cambiarle la base a 1959!:100, El índice en 
iigregativc simple calculado a partir de 47 mercancías, divididas en s1ete grupos genéricos. 

( ***) Las columnas nones contienen el salarlo real semanal y las columnas pares el nGmero de veces que este salarlo 
contiene al mínimo. 

( ****) Datos tomados de la columna. (J) del CUadro 1. 
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1) El salario mínimo real, se incrementa de 8.13 a 

19.72 pesos al día, es decir sube 1.42 veces lo que sig

nifica una tasa anual de 7.65% de crecimiento. 

2) El salario promedio industrial real, sube de 

182.55 pesos a 275.71 pesos a la semana, o sea sube O.SI 

veces, que equivale a una tasa anual de crecimiento de 

3,5%. 

3) De 1959 a 1965, el salario mínimo real, sube de 

8.13 a 15.06 pesos diarios, es decir que mantiene una t! 

sa anual de crecimiento del 9.2%, y de 1965 a 1970, s61o 

sube de 15.06 a 19.72 pesos diarios, o sea una tasa anual 

de crecimiento de 4.6%. 

4) De 1959 a 1965, el salario promedio industrial 

real, sube de 182,55 a 227.43 pesos a la semana, lo que 

quiere decir una tasa anual de crecimiento del 3.19i, y 

de 1965 a 1970, s6lamente s~be de 227.43 a 275.71 pesos 

a la semana, equivalente a una tasa anual de crecimiento 

del 3.27%, comparando los resultados, vemos que las ta

sas de crecimiento permanecieron pr,cticamente iguales. 

5) La relaci6n entre el salario promedio indus

trial real y el salario mlnimo real es de 3.2 a 1 en 
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1959, baja a una cifra de 2.16 a 1 en 1965 y cor.~in6a su 

baja hasta 1970 en que se sit6a solamente 2 a l. 

6) Los anteriores puntos ilustran la afirmaci6n de 

que durante el período presidencial de L6pez Mateos, los 

salarios mínimos suben a una tasa anual del 9. 2~ :::iayor 

en un 48% que la del PIB (6.21%). En cambio en el perí~ 

do presidencial de Díaz Ordaz, el crecimiento se réduce 

exactamente a la mitad del período anterior o sea al 

4.6%. 

7) Los salarios promedio industriales reales: man

tienen en ambos períodos presidenciales una tasa ~" cre

cimiento del 3.5% que corresponde a menos de la mitad de 

la tasa de incremento de los salarios mínimos (7.65\) y 

a un poco más de la mitad, un 54% de la tasa de cr~ci

miento del PIB (6.5%) en el período, 

8) La inflaci6n, en cuanto a los precios del consu 

midor obrero, es del 28.71% en el período que va d= 1959 

a 1970, o sea el 2.12% como tasa anual, 

9) Los trabajadores mejor pagados en 1959 y =n 

1970 son los de la industria eléctrica que ganan 6.1 y 



3.49 salario mínimo en promedio respectivamente (•),. 

10) Los trabajadores con menores salario en 1959 y 

en 1970 son los de la industria de la construcci6n con 

1.64 y 1.58 salario mínimos en promedio, respectivamente. 

11) Los trabajadores de las siete ramas reciben a~ 

mentas en una relaci6n menor a los salarios mínimos, ex-

cepto los de aguas gaseosas y minerales que suben su re

laci6n de 2.29 salario mínimos en 1959 a 2.36 en 1970. 

Las menores tasas de crecimiento, la experimentaron la 

industria automotriz y de accesorios con un 52% menor en 

relaci6n a los salarios mínimos, seguidos por los elec

tricistas con un 43%, Lo sucedido con los salarios de 

1959 a 1970, se puede resumir, diciendo que se redujo el 

rango salarial, es decir, los salarios más bajos crecie

ron a un ritmo mayor que los salarios más altos, lo que 

trajo como consecuencia una compactaci6n del abanico sa-

larial, 

La tendencia al alza salarial continu6 hasta 1974 

(*) Solamente consideramos las siete ramas industria
les que muestra el Cuadro 2, y la comparaci6n es 
entre un dato del D.F.; la rama industrial y un da 
to de todo el país: los salarios mínimos, 
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y después comenz6 a caer,agravándose esta tendencia con 

el establecimiento de los topes salariales, que fueron 

impuestos ante la debilidad del movimiento obrero en re

tirada por los golpes a la insurgencia sindical en 1976. 

Los ferrocarrileros resintieron también esta ·política,i~ 

pulsada por el Estado,de restricci6n salarial y, así fué 

como protestaron en una asamblea de la secci6n 16, en el 

D.F., en donde Tomás Rangel, secretario nacional, tuvo 

que saltar por una ventana para librarse de la ira de 

los trabajadores cuando les "inform6" del ridículo aumen 

to <le salarios (*) " También se protest6 un afio después 

con motivo del 10% de aumento salarial, siendo el aumen

to dj los artículos de primera necesidad, del orden del 

· 50% (**)' y otro año más e igual protesta por el 12% de 

tope salarial en lugar de los 1,500,00 pesos demandados 

(***) 

(*) 

"**): 
(**•) 

La Ch spa, No. 3, 25 de octubre de 1976, p. l. 
La Ch spa, No. 20, 5 de octubre de 1977, p. 3. 
La Ch spa, No. 50, 2 <le octubre de 1978, p. S. 
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·2, EL ESTADO, LA ECONOMIA Y LOS TRABAJADORES, 

Una vez consolidado el Estado mexicano y sus inst! 

tuciones con Calles y ubicado , durante la expropiaai6n 

petrolera en 1938,en la c6spide de las movilizaciones s~ 

ciales con Cárdenas, el proyecto capitalista se encontr! 

ha maduro y listo para aprovechar la oportunidad de des· 

plegarse impulsando un proyecto de desarrollo industrial 

que permanece, con sus altibajos, de 1940 a 1970. Como 

consecuencia de este largo y acelerado desarrollo indus

trial, se di6 un crecimiento del proletariado industrial 

en la d6cada de los sesentas, 

Paralelamente a este crecimiento, en la d~cada de 

los sesentas se di6 una ampliaci6n en gran escala de los 

servicios sociales a los trabajadores y un ascenso conti 

nundo de los salarios reales, Pero estos avances 

econ6micos de la clase obrera no se dieron solamente co

mo consecuencia del auge relativo que vivía la industria. 



La represi6n estatal en contra de varios contingentes de 

trabajadores, principalmente de los ferrocarrilerqs, que 

luchaban por una vida sindical democrática en 1958 y 

1959, oblig6 al Estado a tratar de borrar su imagen re

presora con los trabajadores y, al mismo tiempo, refor

zar el aparato de control obrero cuyo eje principal era 

y, sigue siendo, la burocracia sindical charra. Estos 

objetivos del Estado fueron cubiertos, parcialmente, con 

las concesiones econ6micas sefialadas, aunadas a reformas 

laborales en favor de los trabajadores. Para analizar 

este aparato de control obrero utilizado por el Estado, 

comenzaremos puntualizando la concepci6n del Estado que 

lo ubica como un Estado de clase, de la clase burguesa 

que para su desarrollo necesita de la explotaci6n de 

otra en el proceso de trabajo (*) , Para que los traba

jadores asuman la posici6n de explotados en la produc

ci6n, necesitan ser dominados política e ideol6gicamente 

El Estado "es la forma bajo la cual los individuos 
de una clase dominante hacen valer sus intereses 
comunes y en la que se condensa toda la sociedad 
civil de una época", "es la forma de organizaci6n 
que se dan necesariamente los burgueses, tanto en 
lo .interior como en lo exterior, para la mutua ga
rantía de su propiedad y de sus intereses, "a la 
propiedad privada moderna corresponde el Estado mo 
derno, paulatinamente comprado, en rigor, por los
propietarios privados, entregado completamente a 
éstos por el sistema de la deuda p6blic¡. y cuya 
existencia ••• depende enteramente del c·rédi to comer 
cial que le concedan los propietarios privados, -
los burgueses." Ver c. Marx y F. Engels en LA IDEO 
LOGIA ALEMANA, Ed. Cultura Popular, Mhico, 1944,
p. 71 y 72. 
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y liste es. el papel que debe asumir el Estado, 

Otra característica importante del Estado es su 

composici6n de clase; la burguesía, debido a la compete~ 

cía de los capitales por apoderarse de la mayor parte de 

la plusvalía producida, está imposibilitada, en la mayo

ría de los casos, para gobernar, reafirmando así el apo

tegma marxista que hace el señalamiento que la burguesía 

ha tenido veladamente que sostener: "Para salvar la bol

sa hay que renunciar a la corona" · (*). En MÍlxico se 

cumpli6 con este postulado, despuÍls de .la revoluci6n me

xicana, al ascender la pequeña burguesía al aparato del 

Estado (**). Dentro del Estado se pueden distinguir va

rias instituciones (***) ,cohesionadas jurídicamente por 

Carlos Marx, el 18 Brumaría de Luis Bonaparte, en 
OBRAS ESCOGIDAS, Ed. Progreso, Mosc6, p. 131. 
Sobre la composici6n de clase de la burocracia J?O· 
lítica mexicana, ver a Adolfo Gilly y Arnaldo C6r
dova en sus trabajos aparecidos en el libro de IN
TERPRETACIONES DE LA REVOLUCION MEXICANA, Ed. Nue
va Imagen, UNAM, la. Ed., 1979, MÍlxico. A Juan Fe
lipe Leal en LA BURGUESIA Y EL ESTADO MEXICANO, 
Ed. el Caballito, MÍlxico, 1974, a Alejandro Toledo 
P. en "Las transformaciones del estado mexicano" 
en TEORIA Y POLITICA No. 10, abril-junio 1983, p. 
73, este 61timo afirma que no fu(,· la pequeña bur
guesía, sino una fracción burguesa quien se convir 
ti6 en la burocracia política, aunque no lo llega·' próbar. 
"El t6rmino Estado designa a cierto n6mero de ins
tituciones particulares que, en su conjunto, cons
tituyen su realidad y ejercen influencia unas en 
otras en calidad de partes de aquello que podemos 
llamar sistema del Estado." Citado por Ralph Mili
band en El, ESTADO Y LA SOCIEDAD CAPITALISTA, Ed. 
Siglo XXI, la. Ed., 1969, Mhico, p. 54. 



la Constituci6n PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos, 

e ideol6gicamente por la llamada ideología de la revolu

ci6n mexicana. Esta ideología es hegem6nica en el sist~ 

ma de dominaci6n constituido por instituciones fuera del 

Estado, como son: escuelas, sindicatos, partidos, igle

sias, medios masivos de comunicaci6n y familia °(*) 

En México, las instituciones más importantes que 

constituyen el Estado, son, en primer lugar, el gobierno 

encabezado por el presidente de la República, elegido C.!!_ 

da seis años y sin posibilidades de reelegirse, Inmedia 

tamente abajo y a su alrededor se encuentra el nivel di

rigente de las secretarias de Estado, compuesto por se

cretarias y subsecretarios y a nivel local por los gobe! 

nadares de los estados de la República. Merece menci6n 

especial el elemento militar caracterizado por una subo! 

dinaci6n relativa al gobierno civil, debido a la derrota 

del ej~rcito federal durante la revoluci6n mexicana (**) 

El elemento represivo está compuesto por los altos man

dos del ejército, la marina y la aviaci6n, ademá.s de los 

(*) !: 

(**) 

Ver Ruy Mauro Marini, EL REFORMISMO Y LA CONTRARRE 
VOLUCION, Estudios sobre Chile, Ed, Era, Serie Po~ 
pular, México, 1976, p. 92 y 93 • 

. Ver Julio Labastida: "Los grupos frente a las al
ternativas de cambio" en EL PERFIL DE MEXICO EN 
1980, Ed, Siglo XXI, !IS, UNAH, 3a, ed., M6xico, 
1974, T. 3, p. 137, 
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diferentes mandos policíacos. Otra instituci6n estatal, 

es el Poder Judicial encabezado por la Suprema Corte de 

Justicia; tambi6n ahí se encuentran las Juntas de Conci

liaci6n y Arbitraje, cuyo prop6sito es el regular los 

conflictos entre trabajadores y patrones. Conviene re

calcar que el funcionamiento del Poder Judicial está 

grandemente condicionado a las directrices del gobierno 

central. Esta situaci6n tambi6n prevalece en el ámbito 

del Poder Legislativo, cuyas dos Cámaras, la de Diputa

dos y la de Senadores, en los sesenta estaban monopoliz! 

das por el partido oficial, con la excepci6n de unos 

cuantos representantes de una raquítica oposici6n, cuya 

forma de acceder a la Cámara de Diputados, era por medio 

de un mecanismo electoral conocido como diputados de Pª! 

tido, Ahora con la reforma política, una cuarta parte 

de las curules pueden ser ocupadas por la oposici6n. Fi 

nalmente y en otro nivel inferior tenemos el sistema bu

rocrático administrativo conformado por los oficiales ma 

yores, directores y en lo local por los presidentes muni 

cipales que actúan como correas de transmisi6n de las di 

rectrices emanadas del gobierno federal y el de los est! 

dos. El sistema de dominaci6n estfi formado por institu

ciones que se ubican entre el Estado y la sociedad civil 

y cuya cercanía a uno u otra, estfi determinado por el 



cnr1kter más o menos autoritario que asume la domiriaci6n 

de clase: mientras más autoritario habrá una mayor absor 

ci6n por el Estado de las funciones sociales, cuyo lími

te lo encontramos en los Estados fascistas en donde el 

Estado invade a la sociedad civil (*) r. En el sistema 

de dominaci6n encontramos a los sindicatos que, en MÍlxi

co, han permanecido bajo el control del Estado con la me 

diaci6n de una burocracia sindical cuyos orígenes arran

can desde 1918 con la fundaci6n de la CROM. Esta buro

cracia sindical ha recorrido un largo camino hasta la fe 

cha, pasando por diferentes fases en su funcionamiento 

que le han permitido acumular una larga experiencia en 

su funci6n de control sobre los trabajadores, ocupando 

hasta ahora un lugar clave en el sistema de dominaci6n, 

convirtiGndose en uno de los principales soportes del Estado 

maxicano. 

Por otro lado, a partir del impacto de la gran cri 

sis de 1929 en los paises desarrollados, en M6xico _se 

inicia la ampliaci6n de las funciones del Estado en la 

economía. Esta intervenci6n, es propiciada en el momen

to en que la burguesía se ve obHgada a sostener un 6rg!!_ 

no que cuide la' permanencia del capitalismo, desarrollan 

(*) Ver Ruy Mauro Marini, op. cit. p. 93. 
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do fun~iones imposibles de realizar por las empresas ca· 

pitalistas, que actúan como unidades competitivas entre 

si, al tratar de apoderarse de la mayor parte de la plu! 

valía producida. 

Por esta raz6n, el Estado es el 6rgano que ha ab· 

sorbido tareas tales como la creaci6n de las condiciones 

materiales para la administraci6n de empresas necesarias 

al sistema, aunque a veces no sean rentables, ·para mejo· 

rar las condiciones que permitan la acumulaci6n de capi· 

tal (*) Y es c¡ue existen actividades econ6micas en 

las que el ca pi tal privado no se interesa en explotar, 

por la baja tasa de ganancia, por las grandes necesida· 

des de inversi6n o por el plazo tan largo necesario para 

amortizar el capital; no obstante, estas actividades eco· 

n6micas constituyen la base fundamental para el desarro· 

llo capitalista, Este es el caso de los ferrocarriles, 

que en Mhico fu¡\ la primera industria en "nacionalizar

se", en 1908, todavía en tiempos de Porfirio Diaz, sien· 

do completado el proceso hasta 1937lya siendo presidente 

Lázaro Cárdenas. Es asi como el capital del Estado, cum 

(*) 1 Elmar Altvater: "Estado y Capitalismo. Notas sobre 
algunos problemas de intervencionismo estatal", en 
CUADERNOS POLITICOS No. 9, Ed. Jul-sep, de 1976, 
p. 12. 
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ple la funci6n de ser el capital social de toda la clase 

burguesa, frente al capital individual de cada elemento 

que conforma a esta clase. Por ello, el capital del 

Estado es fuente que nutre a los capitales particulares, 

y, en países de capitalismo dependiente, como M&xico, 

ha sido una de las fuentes principales de la acumulaci6n 

capitalista privada y su principal promotor. Como mues

tra, transcribimos cifras de Puente Leyva, quien teñala 

que de 1960 a 1970, las empresas estatales transfirieron 

24,645 millones de pesos al sector industrial por medio 

de los "precios sociales", de los cuales 3,806 millones 

de pesos correspondieron a los Ferrocarriles Nacionales 

(*) • Tambi&n tienen asignadas a la administraci6n del 

gasto social que corresponde a la salud, la viviimda y 

la educaci6n para los trabajadores y a otro nivel para 

el pueblo en general. 

En M&xico por la fortaleza política y econ6mica 

del Estado, ha sido docerminante para el desarrollo in

dustrial, la política econ6mica fijada por ~l ~obierno. 

En este trabajo, nos limitaremos a puntualizar que sea 

(*) 

(**) 

Víctor Orozco, LAS EMPRESAS ESTATALES Y SU PAPEL 
EN El. ENDEUDAMIENTO PUBLICO, 1960-1970, material 
fotocopiado, p. 21. 

Ver Alejandro Dabat "Nota sobre los gastos del Es 
tado en el capitalismo contemporáneo" Facultad:
de Economía, CIES, Cuadernos de la CIIÍS, UNAM, --
1981, p. 9 
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cual fuere, la política econ6mica necesita tomar en cue~ 

ta el desarrollo de la acumulaci6n del capital; es decir 

tiene que avanzar en armonía con la acumulaci6n del ca

pital, ya que, las políticas econ6micas que vayan a con

trapelo con las leyes de la acumulaci6n no podrían sost! 

nerse por mucho tiempo. Es así como podemos hablar de 

una dependencia econ6mica del Estado en relaci6n a la 

acumulaci6n del capital (**) • Pero también por otro la

do, el Estado puede actuar en el corto y a6n mediano pl~ 

zo, en contraposici6n a estas necesidades econ6micas de 

base1debido a las disfunciones provocadas por la lucha 

de clases con el fin de mantener la estabilidad social y 

política del sistema, o sea que la estabilidad del sist! 

ma tiene un costo que el Estado tiene necesidad de pa-

gar (":) • 

J. LA BUROCRACIA SINDICAL CHARRA. 

El término de burocracia sindical charra, que est~ 

mas proponiendo usar en el presente trabajo,podría pare

cer a primera vista como un potaje ecléctico, ya que, el 

(*) Para conocer más a fondo esta polémica, ver a 
Dabat, op. cit. y a Ian Gough "Gastos del Estado 
en el capitalismo avanzado" en ESTADO EN EL CAPITA 
LISMO CONTEMPORANEO, Ed. Siglo XXI, 3a, ed., 19BO-;
M6xico, pp. 224 a 302, 



62 

término burocracia sindical es ampliamente aceptado en

tre los investigadores del movimiento obrero y el térmi

no charro es utilizado ampliamente por los obreros mexi

canos. Sin embargo, no hay tal potaje: burocracia sindi 

cal denota una categoría social (*) . existente en )léxico 

desde 1918, año en que se funda la CROM, hecha realidad 

por el prestigio que estaba acumulando el Estado en for

maci6n como la instancia organizativa m~s acabada de la 

revoluci6n mexicana, ante un proletariado todavía en far 

maci6n, rebasado con mucho, por la mayoritaria poblaci6n 

campesina y, adem~s, debilitado por la represi6n carran

cista de 1916, con motivo de la huelga general en la ciu 

dad de México, 

Es así como esta burocracia sindical se va canfor-

mando, fortaleciéndose en concordancia al crecimiento 

del proletariado y también al paso que se consolida el 

Estado mexicano. Se fortaleci6, a pesar de sus contra

dicciones con la clase obrera, hasta que lleg6 a ser un 

(*) Categoría social expresa un grupo social con inte 
reses comunes. No es igual a clase porque no se -
genera a nivel de la matriz econ6mica de un deter 
minado modo de producci6n, sino que surge a niveI 
superestructura!, En el caso de la burocracia se 
trata de la instancia jurídico-política; por eso, 
cuando las clases se polarizan, estos organismos 
se parten atendiendo a su composici6n de clase. 
Ver Agustín Cueva en LA CONCEPCION MARXISTA DE 
LAS CLASES SOCIALES, CELA, Serie Estudios, FCPS, 
UNA!>I, México, p. 28, 



aliado tan poderoso para el gobierno que se convirti6 en 

un peligro para la burocracia política y tuvo que ser so 

metida en 1928. Es cierto que la burocracia sindical g~ 

z6, sobre todo en sus comienzos y en algunos sectores, 

de consenso entre los trabajadores. Este fue producto 

de la defensa, en ese primer momento, de los intereses 

inmediatos de los trabajadores. Recordemos la lucha la

boral de los trabajadores mexicanos en contra de las em

presas extranjeras auspiciada por algunos sectores de la 

burocracia política (*) • Cuando la lucha prosperaba, 

los personeros ael Estado buscaban cooptar a los líderes 

del movimiento, si así sucedía, éstos comenzaban a inte

grarse al proceso de burocratizaci6n que los hacía ale

jarse de sus bases y al mismo tiempo acercarse a los 

círculos de poder del Estado. La burocracia sindical 

está compuesta por un conjunto de funcionarios sindica

les que ocupan los cargos en la direcci6n de las organi-

zaciones sindicales. 

Una visi6n estatuaria de los sindicatos en H~xico, 

nos indica que estos organismos, a semejanza del gobier

no de la naci6n, constande un poder ejecutivo: el ComitG 

Con motivo de una huelga en 1924 de los trabajado
res petroleros de la Compafiía el Aguila, ''Las auto 
riúadcs mostraban su buena disposici6n hacia los -
trabajadores y las fuerzas militares estaban tam-
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Ejecutivo, un poder legislativo: las Asambleas, los Con

sejos y los Congresos y un poder judicial: Las Comisio

nes Aut6nomas de Vigilancia y Fiscalizaci6n y de Honor y 

Justicia. Estatutariamente, le corresponde a las Asam-

bleas de trabajadores el decidir los rumbos de la organ! 

zaci6n, las demandas que se pelearán durante la revisi6n 

del Contrato Colectivo, la solidaridad que se debe pres-

tar a las luchas de sindicatos hermanos, el monto de las 

cuotas sindicales y la forma de gastarlo, etc. 

Un funcionamiento democrático de este tipo, corres

ponde a la forma de operar de los sindicatos cuando esta 

organizaci6n les pertenece y, por tanto, defiende sus i~ 

tereses. Sin cmbargo 1 en M&xico se ha dado una grave di! 

torsi6n de los sindicatos porque su direcci6n está en m~ 

nos del Comité Ejecutivo conformándose ahí la burocracia 

sindical. Esta ha aprovechado el hecho de que es el Co

mité Ejecutivo el organismo que permanentemente está en 

actividad, a diferencia de los Congresos u organismos si 
milares de mayor jerarquía, pero que, por su gran tamaño 

solo se re6ne una vez al año y a veces menos, dejando 

así todo el poder en manos de ese 6rgano ágil qu0~~1 Co-

bién con ellos". Citado por Lief Adleson en "Coyun 
tura y Conciencia: Factores Convergentes en la Fuñ 
daci6n de los Sindicatos Petroleros de Tampico du~ 
rante la década de 1920", en EL TRAllAJO Y LOS TRA
BAJADORES EN LA IHSTORIA llE MEXICO, El Colegio de 
México y University of Arizona Prcss, M6xico, 1979, 
p. 655. 



mitG Ejecutivo. Por eso es que 1 en el Comitli Ejecutivo 

de los sindicatos en Mlixico, se han dado las condiciones 

que han hecho posible el desarrollo de los bur6cratas 

sindicales, quienes han creado una especializaci6n de su 

trabajo, lo que les ha permitido conocer todos los veri

cuetos legales internos y externos para que ellos puedan 

permanecer en la direcci6n. Al mismo tiempo de que 

ellos se'ilustran: mantienen a la clase trabajadora en 

la más completa ignorancia en cuanto a conocimientos si~ 

dicales, lo que les ha permitido llevar a su convenien

cia las negociaciones con el patr6n. En algunos lugares 

es tan grande la separaci6n con los intereses obreros 

que los trabajadores llegan a pensar que el sindicato es 

un departamento más de la empresa, 

"Ya trans6", dicen los trabajadores cuando su li-

der cede a las presiones del Estado y la patronal, pero 

esta p6rdida de aceptaci6n por parte de los trabajadores 

difícilmente llega a la sustituci6n de los Ú:deres,. los 

motivos habrá que buscarlos en la manipulaci6n de las 

asambleas '(*) 1, de los estatutos internos, en la fuerza 

del Comit6 Ejecutivo Nacional si se trata de una secci6n, 

Manuel Cama cho, EL FUTURO INMEDIATO, serie "La cla 
se obrera en la historia de Mlixico", No. 15, Siglo 
XXI de la UNAM, México, 1980, p, SOS. 
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en el carisma del líder, en el clientelismo, en la co

rrupci6n, en la admisi6n y promoci6n de plazas y en la 

distribuci6n de pr(,stamos y viviendas y en el dominio 

. ideol6gico burgu6s traducido en que ese líder "ya la hi

zo", o sea que ya tiene dinero y poder. 

Finalmente y como tel6n de fondo, en la convicci6n 

de los trabajadores de que el líder será apoyado por los 

agentes del Estado y de la patronal. 

De esta manera, cooptando los mejores cuadros obr~. 

ros, es como la burocracia sindical crece y fortalece su 

poder de control sobre las bases trabajadoras1de quienes 

obtiene sus medios de vida al administrar las cuotas sin 

dicales y en general los recursos ganados en los Contra

tos Colectivos de Trabajo. Por otro lado, tiene intere

ses generados en su alianza con el Estado, como son la 

ocupaci6n de puestos p6blicos, generalmente en las Cáma

ras Legislativas Federales y Locales, en las Presiden

cias Municipales e incluso en las Gubernaturas de los Es 

tados. La burocracia sindical obtiene su fuerza de la 

posici6n mediatizadora entre los intereses contrapuestos 

de, por un lado la burguesía y el Estado y, por el otro, 

los trabajadores, en este sentido nunca puede permanecer 

en un extremo, n6n en las condiciones más represivas tic 
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ne que dar concesiones a la clase trabajadora y, a la i~ 

versa, a6n en las condiciones m's favorables de un movi

miento, tiene que negociar con el Estado o con el patr6n. 

A esta altura del breve repaso, vemos qu_e el nom

bre de burocracia sindical, resume todas las caracterís

ticas señaladas que son necesarias para reconstruir la 

realidad sindical mexicana, entonces ¿por qu~ utilizar 

el t~rmino de charro?. La respuesta es sencilla: Porque 

los trabajadores lo usan ya que el ~rmino charro, denota 

una forma de ser de la burocracia sindical. Pem debe1110s profundi

zar en el por _qe.é lo usan y cual es el significado que tiene para 

los trabajadores de este país, 

Comenzaremos señalando que los trabajadores al 11! 

mar charros a lo que hasta ahora hemos definido como bu

rocracia sindical, están calificando una característica 

esencial en ella: su dependencia con el Estado mexicano 

y en consecuencia la renuncia a un sindicalismo democrá

tico e independiente, un sindicalismo que pueda represe~ 

tar los intereses de la clase obrera. Desde 1948, el E~ 

tado logr6 imponer un control más org6nico en los sindi

catos y ya no solamente un control en lo ideol6gico como 
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lo había tenido hasta esa fecha (*)1. Veamos algunos h;. 

chos que nos ayudan a ilustrar este paso crucial del mo-

vimiento sindical mexicano: 

Con motivo de las manifestaciones populares en co~ 

tra de la elevaci6n de los artículos de primera necesi

dad en agosto de 1948, el mov.imiento obrero se reagrup6 

en dos tendencias: la primera, con un apoyo incondicio

nal al gobierno de parte de la CTM, CNP y la COCM y, la 

segunda apoyando tambi~n al gobierno, pero discutiendo 

su política econ6mica y a6n pidiendo la salida de varios 

miembros del gabinete, era la posici6n de los sindicatos 

de mineros, ferrocarrileros y petroleros, de la CUT y de 

la AOCM (**) • Aquí se pueden apreciar los intereses de 

independencia sindical en los planteamientos por parte 

de este segundo grupo de sindicatos, al criticar la poli 

tica ccon6mica del rGgimen. Si estos dos grupos se hu

bieran enfrentado en el terreno sindical hubiera salido 

(") 

(**) 

Antonio Alonso, EL MOVIMIENTO FERROCARRILERO EN ME 
XICO, 1958-1959, Ed. Era, la. Ed., 1972, M&xico, -
p. 74 y 75. Tambi6n a Víctor Manuel Durand, coor
dinador en LAS DERROTAS OBRERAS 1946-1952, UNAM, 
IIS, M&xico, 1984, 204 pp. 

Antonio Alonso, op. cit., p. 75 y 76. 



avante el segundo grupo, porque intentaba ser más genui

no en la representaci6n de los intereses inmediatos de 

los trabajadores, al no estar de acuerdo con la política 

de aumentos de precios de los básicos impulsados por el 

Estado, Pero la intervenci6n directa del Estado a tra

vés incluso de los medios represivos, inclin6 la balanza 

hacia el sindicalismo de la CTM, CNP y COCM y, en 1948, 

se quedaron con la direcci6n sindical en el sindicato f.!!_ 

rrocarrilero, Esta intervenci6n del Estado es una prue

ba más de que sus dirigentes sindicales estaban siendo 

derrotados, por lo que la intervenci6n estatal se hacía 

necesaria, a pesar del costo político que esta signific! 

ba ante los trabajadores. 

A esta burocracia sindical espúrea, hecha posible 

por el apoyo y los recursos del Estado, los trabajadores 

la reconocieron como charra. La argucia legal utilizada 

por el secretario general Jesús Díaz de Le6n (El Charro) 

·(*) ·, para propiciar la intromisi6n del Estado en el sin 

dicato ferrocarrilero, fue la de presentar una demanda 

(*)1 Es bastante conocida la anécdota que sefiala los 
orígenes del nombre de charro, por Jesús Díaz de 
Le6n a quien llamaban el Charro por su afici6n a 
la charrería. Ver Eduardo Montes, COMO COMBATIR AL 
CHARRISMO, Ed. Cultura Popular, MGxico, 1973, p. 
15. 
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ante la Procuraduría General de la Rep6blica contra Luis 

G6mez z. y Valentin Campa por un desfalco de 100,000 pe

sos ocurridos mientras fueron secretario general y seer~ 

tario de educaci6n, respectivamente, en el STFRM (*). • 

Esta petici6n al Estado fue interpretada por el Comité 

Nacional de Fiscalizaci6n del STFRM, que era el estatuta 

riamente facultado para resolver el problema del desfal

co, como una traici6n a su gremio y a su clase porque no 

solo impedía la lucha por las reivindicaciones especifi

cas de los ferrocarrileros, entre las que destacaban: el 

establecimiento de una adecuada tarifa a los fletes de 

exportaci6n y el evitar la implantaci6n de un reajuste 

de personal, sino que propiciaba una ofensiva en contra 

de las centrales independientes (**) • La excusa fue su

ficiente para justificar la intervenci6n del Estado en 

todos los niveles, así fue como se dieron 6rdenes de 

aprehensi6n en contra de G6mez Z. y Campa y, la utiliza

ci6n, apenas disfrazada, de la policía secreta y del 

ejército en los enfrentamientos que se dieron en los lo

cales sindicales, dando. lugar a escenas como la siguien

te: "Junto a la banqueta se encontraba un cami6n del 

(*) A. Alonso, op. cit., p. 76. 

(**) Ibid, p. 81 y 82. 
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ej6rcito provisto de sonido, y desde una de las ventanas 

que dan a la calle hablaban a la gente los primeros 'ch!!_ 

rros' de la historia de MGxico" <*) • Con los dirigen

tes presos o perseguidos por la policía, con el charro 

Díaz de Le6n reinstalado como secretario general y con 

un plan de reestructuraci6n de los ferrocarriles, dado a 

conocer por el presidente Alemán, quedaba establecida e~ 

ta forma de control obrero conocida como charrismo y que 

perdura hasta nuestros días, 

Por esas razones, es que el t6rmino burocracia sin 

dical charra es el más adecuado para nombrar a esta cate 

goría social todavía en acci6n y hoy agrupada en el Con

greso del Trabajo, Así como charrismo sindical está ca

lif~ado esta característica, charro es su sustantíva

ci6n; son los sujetos sindicales hechos realidad por el 

proceso que estamos analizando. En un momento dado po

dría desaparecer esta característica, y entonces podría 

ser conveniente la utilizaci6n del t6rmino burocracia 

sindical a secas o con otra calificaci6n; en otro mamen-

(*) 1 Luciano Cedilla Vázquez, DE JUAN SOLDADO A JUAN 
RIELERO, Ed. Publicaciones Mexicanas, SCL, M6xico, 
1963, p. 38-39. Citado por A. Alonso, opl cit. p. 
84. 
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to, podría incluso desaparecer la burocratizaci6n de los 

rtlpresentantes obreros y entonces sí el t<órmino represe!! 

tantes sindicales podría ser el nombre m6s adecuado. En 

realidad todo este párrafo es de mera elucubraci6n, por

que seguramente ser6n los actores de los acontecimientos 

los que bautizarán a sus representantes y no seremos no

sotros, los investigadores, quienes les quitemos ese de

recho, en todo caso, solamente nos tocar6 analizarlo. 

Cabe aclarar, que ya es notoria la elaboraci6n de 

materiales sobre el tema, los cuales tratan de avanzar 

en la definici6n de como funciona el control obrero en 

Mióxico. Luis Reygadas (•) . revisa las definiciones sobre 

charrismo sindical elaboradas por los electricistas en 

1958, quienes destacan el aspecto de la imposici6n por 

la fuerza del Estado de los líderes sindicales; por su 

(*) Ver Luis Reygadas Robles en EL SURGIMIENTO DE NUE
VAS FORMAS DE ACCION OBRERA ENTRE LOS MINEROS DEL 
CARBON, Mimeografiado, enero 1974, p. 7 a 19. Este 
autor realiza un breve análisis de los siguientes 
textos: 1) Confederaci6q Mexicana de:Blectricistas, 
EL CllARRISMO SINDICAL Y LA INSURGENCIA DE LOS FE
RROVIARIOS, Ed. Solidaridad Mlixico, 1958, p. 6. 
2) Edelmiro Maldonado, BREVE llISTORIA DEL MOVH!IEN 
TO OBRERO, Ed. Impresiones pedag6gicas, 3a. Ed., 7 
1981, M<lxico, p. 317. 3) Eduardo Montes, op. cit. 
p. 59. 4) Gcrnrdo Pe16ez, SITUACION ACTUAL Y PERS
PECTIVAS llEL MOVIMIENTO SINDICAL EN MEXICO, Univer 
sldad Aut6noma de Puebla, 1978, p. 33. 5) Adolfo·
Gilly, LA FORMACION DE LA CONCIENCIA OBRERA EN ME
XICO, Esquema de Periodizaci6n, Centro de Investi
gaciones llis t6ricas, U. Veraéruzana, 1979, Mimeo
grafiado, p. 25. 
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parte Edelmiro Maldonado en 1977 insiste, refiri&ndose a 

los acontecimientos de 1958-1959, en la estrecha cone

xi6n que existe entre los charros y el Estado; Eduardo 

Montes en 1977 señala: "La burocracia sindical cumple 

funciones de un aparato gubernamental"; a su vez Gerardo 

Peláez en 1978, insiste en que el poder de los charros 

se da primordialmente por su relaci6n con el aparato del 

Estado; finalmente Adolfo Gilly en 1979, afirma que: 

"(Los charros sindicales) aparecen como agentes del Esta 

do en el movimiento obrero ... " 

Todas estas definiciones, cuya característica co

mlín es que ponen el acento en la relaci6n de la burocra

cia sindical charra con el Estado, se dieron y son pro

ducto del movimiento en 1958-1959, y algunas de ellas 

fueron reforzadas por el impacto de la insurgencia sindl 

cal que fu6: ·~na fuerte movilizaci6n obrera orientada 

centralmente contra el charrismo. Fue la etapa de las 

jornadas obreras por la independencia y la democracia 

sindical el cucstionamiento del sindicalismo oficial y 

la necesidad de una relevo a la burocracia sindical,que 

permitiera fortalecer a las organizaciones ele los traba

jadores por medio de la democracia interna" (*) Sin 

(•) Estela Guti6rrez y Fernando Talnvera. "El Sindica
lismo Universitario, Las fuerzas de Izquierda y el 
Estado" en CUA!lERNOS POLITICOS No, 25. Jul i.o-sep
tiembre 1980, p. 31. 



embargo, esta posibilidad qued6 muy disminuída por la t~ 

ma de las instalaciones de la CFE por el ej6rcito1en ju

lio de 1976, con lo que se asest6 un golpe mortal a los 

electricistas de la Tendencia Democrlitica del SUTERM y 

ademlis, por el llamado a la unidad de estas fuerzas del 

sindicalismo independiente concretado en junio de 1978 

con la primera Asamblea· Nacional Ordinaria del Congreso 

del Trabajo, convocada por la burocracia sindical charra, 

en base a un Programa Nacional de Emergencia que intent~ 

ba arrebatar las banderas de la derrotada Tendencia Dem~ 

crática, pero que•no planteaba ning6n programa de acci6n 

quedándose en el plano declarativo (*)1. En esta forma, 

quedaba en lo que fuera el grueso de los contingentes i~ 

dependientes, la posibilidad de alianza con la burocra-

cia sindical charra y, en concordancia con esta reali

dad, surgieron estudios que pusieron el acento, ya no en 

la relaci6n fundamental del Estado con la burocracia si~ 

dical charra, sino en otros aspectos del control obrero. 

Por ejemplo, Ra61 Trejo lo sefiala sin rodeos: "A 

partir de 1978 se ha abierto una etapa diferente en la 

que, previsiblemente, las acciones de la insurgencia 

(*) Alejandro Alvarez D6jar, "El Movimiento Obrero an
te la Crisis Econ6mica" en CUADERNOS POLITICOS No. 
16, abril-junio 1978, p. 38 a 41. 
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obrera. se concentrarán en los organismos sindicales exi! 

tentes, trabajando dentro de los canales institucionales, 

en lugar de recurrir a las manifestaciones p6blicas!' (*) 

"frtjo act6a en consecuencia,cuando dice que el t6rmino 

charrismo es adecuado para calificar, pero no para des

cribir y cuando nos recuerda los cuarenta afies de hegem~ 

n!a,dentro del movimiento obrero1 de la burocracia sindi

cal por su "capacidad de representaci6n y consenso" que 

no se sustenta exclusivamente en el empleo de la violen

cia sino que "impulsa programas de reformas sociales li

mitadas" o "llega a tomar, en ocasiones. extremas, medi

'lias de fuerza" (**). Este autor, de convencido anticha

rrismo durante la insurgencia sindical, comienza a ·~es-

cubrirl~' cualidades a los charros en 1979, sin recordar 

que Gstos ya las tenían en el período que va de 1959 a 

1970, como podría ser "la capacidad de representaci6n y 

consenso" que no es mas que el viejo papel de gestores 

ante el Estado, aunado a una nueva táctica (***) de publ! 

(*) 

(**) 

(**~) 

Ra61 Trejo Delarbre, "El Movimiento Obrero: Situa
ci6n y perspectivas" en MEXICO HOY, Ed. Siglo XXI, 
la. ed,, 1979, l!éxico, p. 51. 
Ibid, p. 130, 
Que se presenta como necesaria a rai: de la Refor
ma Política para aglutinar a los diputados obreros 
en la Cámara de Diputados. 
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car planes que no pasan de ser declaraciones verbales y 

que son punto de partida para presionar en la Cámara de 

Diputados. Lo que sí parece ser un exceso de confianza 

en la capacidad combativa de la burocracia sindical cha

rra, es la afirmaci6n de las "medidas de fuerza que lle-

gan a tomar en ocasiones extremos". De 1977 en adelan-

te, la mayor medida de fuerza que les conocemos, son las 

amenazas de huelga hechas por Fidel Velázquez basándose 

en los acuerdos de diciembre de 1982 con el nuevo gobieE 

no de Miguel de la Madrid sobre aumentos salariales en 

junio de 1983, aquU lanza amenazas verbales que poco a 

poco bajan de tono hasta quedar en algo así como el que: 

"cada sindicato de la CTM haga lo que pueda". En cuanto 

a que el t6rmino charrismo es adecuado para calificar p~ 

ro no para describir, como lo señala Trejo, queda en un 

mero juego de palabras, cuando dice: 11 Es cierto que los 

charros emplean la violencia, etc ••• pero tambiGn impul

san programas de reformas sociales'.' En esta forma elude 

el hecho de lo que Gl llama calificar, es fundamental en 

la def inici6n de esta burocracia sindical y lo que llama 

describir, son rasgos ciertamente presentes tambiGn, pe

ro no por separado, sino junto con los anteriores. Que

remos ser claros en nuestra crítica, no se trata de con

denar un cambio en la posici6n político sindical de un 

autor, que yn es conocido por sus aportaciones merito-
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rias al estudio de la materia que nos ocupa, sino eviden 

ciar la ausencia de explicaciones suficientes que ayuden 

a conocer las razones del cambio y así contribuir al 

avance del conocimiento sobre el movimiento obrero, que 

es nuestro inter6s com6n. 

Por el mismo tenor, pueden tomarse las aportacio-

nes de Jos6 Woldenberg y Eliezer Morales (*) , quienes 

resaltan las virtudes de la burocracia sindical charra 

a pesar de "cargar hoy con el peso de haber olvidado la 

perspectiva hist6rica del proletariado" (**) Hasta 

aquí las diferencias; lo que es rescatable de estos au

tores, es el hecho de que el control obrero en México y 

su encarnaci6n en la burocracia sindical charra, es un 

problema muy complejo que no puede definirse solamente 

en base a sus rasgos esenciales, sino que es necesario 

profundizar en su estudio¡ esa es la idea que ~os movi6 

el estudiar el caso del MSF secci6n S, en la ciudad de 

Chihuahua. Para comenzar a adentrarnos en esa realidad, 

consideramos 6tiles las siguientes reflexiones: 

(*) 

(**) 

Jos6 !Vol denberr, "Notas sobre la burocracia sindi-· 
cal en MGxico", REVISTA A No. 1 1980, p. 19 y 20, 
El iezer Morales "El mamen to polÍ tic o, las posicio 
nes estratfgicas y la t~ctica de la izquierda en
e! movimiento sindical" en ln Cultura en MGxico, 
REVISTA SIEMPRE No, 3153, mayo 30, 1979, citados 
por Luis Rcygadas, op, cit. 
Eliczcr Morales, op. cit. 
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La primera impresi6n que causan las instalaciones 

en Chihuahua de los ferrocarriles es de deterioro, de un 

abandono por años de la reposici6n del equipo rodante. 

No obstante, los trabajadores ferrocarrileros de la sec

ci6n 5, con sede en la ciudad de Chihuahua, contin6an 

con su esfuerzo cotidiano para mantener rodando los tre

nes que van desde Santa Rosalía a Ciudad Ju~rez. La ma

yoría de ellos, son ferrocarrileros hijosdeferrocarrile

ros, con un gran apego a este medio de transporte, a pe

sar que, tradicionalmente, los charros y los oficiales 

de la empresa, muy poco han trabajado por los intereses 

ferrocarrileros, dedic6ndose, mas bien a enriquecerse a 

costa de los trabajadores. Una mirada superficial po

dría ver apatía y dejadez en las actividades de estos 

trabajadores, pero basta con adentrarse un poco en sus 

vidas, para captar en algunos de ellos, los m~s fuertes 

an!micamente, una fGrrea voluntad de barrer con toda esa 

podredumbre y una luz de esperanza en sus ojos, que vis

lumbran organizaciones de hombres y no de peleles, Deme 

cracia e independencia sindical, han sido las consignas 

permanentes de este sector de trabajadores a pesar de 

las brutales represiones por parte del Estado mexicano 

que así ha mantenido su, a veces, precario control. 

Este aparato de control podría describirse como 
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ESTA nsrs 
SAUI DE Ut 

una pir5mide 1 en donde el primer contacto del trabajador 

con el aparato burocr5tico que trata de controlar su vi

da laboral, es con los llamados charritos, que detentan 

los puestos de direcci6n local. A ellos toda su fuerza 

les viene "de MGxico", casi podría decirse que no mueven 

un dedo sin la aprobaci6n del centro. Al no tener fuer

za local, bloquean todas las expresiones de democracia. y 

si alguna iniciativa llegan a tener, casi seguro que es 

en su beneficio personal o de sus allegados. Su vida 

sindical es corta, ya que no han logrado repetir el pue! 

to de secretario general de la secci6n· 5, porque los 

tres años que dura el cargo, han sido m5s que suficien

tes para desprestigiarse totalmente ante los ojos de los 

trabajadores. Detr5s de ellos se encuentran los charros, 

los que tienen que buscarse en MGxico para que envíen el 

dinero de las cuotas sindicales o para arreglar cualquier 

asunto. Son los que vienen, solo cuando necesitan el vo 

to, Luis G6mez z. por su permanencia, en m6ltiples pue! 

tos, siempre defendiendo los intereses mezquinos de la 

empresa, es el hombre mas odiado por la mayoría de los 

trabajadores, aunque muchos le temen. Los trabajadores 

saben del contubernio de estos charros con la empresa, 

cuyos administradores son nombrados por el gobierno, ta!!!_ 

biGn saben que todos ellos han sido impotentes para re

solver los problemas de los ferrocarriles en M6xico, por 
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los estrechos márgenes fijados por la política econ6mica 

en turno; algunos han tratado de resolveros (*) , otros 

simplemente se han dedicado a saquear lo que se pueda. 

Arriba <le esta pirámide, nos encontramos con el Es 

tado, cuya caracterizaci6n hemos intentado en otra parte 

de este trabajo (**). El ejecútivo federal, a trav~s de 

la Secretaría de Comunicaciones•y Transportes y el co

rrespondiente Consejo de Administraci6n de la empresa f! 

rrocarrilera, es el encargado de fijar las polÍticas de 

crecimiento, financieras, de nivel de servicios, de tari 

fas, etc., además de nombrar a la gerencia en turno de 

la empresa ferrocarrilera. El Estado es el dueño de los 

ferrocarriles, y los proyectos de desarrollo econ6mico a 

largo plazo, y la política econ6mica que esté impulsan

do, son los parámetros fundamentales para el presente y 

el futuro de la empresa que administra los ferrocarri-. 

les. Además, como funci6n adicional, se ha erigido en 

el árbitro entre los conflictos de los trabajadores y el 

patr6n, por medio de la Secretaría de Trabajo y las Jun

tas de Conciliaci6n y Arbitraje. Siendo a la vez pa

tr6n, en los hechos el Estado se ha convertido en juez y 

(*) Ver Víctor Manuel Villas0ñor, op. cit., tomo 2, p. 
367 a 383. 

(*') Vid Supra,"El Estado, la economía y los trabajado
res", p. lf'l. 



parte, Pasando a otra faceta del problema que estamos 

analizando, a continuaci6n transcribimos la versi6n que 

de los charros tienen los trabajadores de la secci6n 5, 

que están comprometidos con la lucha por la democracia e 

independenci~ sindical~ 

"La charrificaci6n, nosotros entendemos que es una 

corrupci6n que conviene al propio sistema (*) , Por lo 

que respecta a las gentes, hay algunos que son charros 

de coraz6n, porque ya son gentes desclasadas, que cons

cientemente sirven a la clase opresora; hay otros que 

por temporadas se charrifican, que act6an igual que los 

charros, Esta gente no ha perdido, del todo, su concie~ 

cia, saben que pertenecen a la clase obrera, pero tratan 

de vivir a costa de la clase a la que pueden y deben re

presentar11. 

"En 1 a secci6n 5, hay casos muy evidentes, por 

ejemplo, el caso ele Telésforo G6mez AlcaH, un trabaja

dor que empez6 a tratar de organizar a los compañeros e~ 

presseros y a partir de ahí, extenderse a las otras ra

mas de los ferrocarriles y así poder llegar a la secreta 

ría general, pensando que desde ese puesto, podría ayu-

(*) Manuel Valles Muela, op. cit. 
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dar y organizar mejor a los trabajadores. Pero cuando 

los mismos trabajadores, que intuyen que aqu61, no es un 

líder que pueda orientarlos correctamente, le voltean la 

espalda, entonces viene un amargamiento de ese compañero 

y se entrega a los brazos del grupo H6roe de Nacozari, 

quienes lo llevan hasta la secretaría general de la sec

ci6n, en 1968." 

"Al llegar al puesto anhelado por ese medio, ya no 

pudo realizar sus prop6sitos pasados, y realmente hizo -

más males que bienes a los trabajadores, ya que estuvo 

muy lejos de echar a funcionar las asambleas sindicales, 

de realizar una buena defensa de los trabajadores, de ha 

cer pronunciamientos por algunas reivindicaciones del 

gremio ferrocarrilero y, ante todo 6sto permaneci6 call! 

do." 

"Pero, estas gentes, así como surgen, pasan como 

una ráfaga por la direcci6n del sindicato, tratan de en

riquecerse y despuGs desaparecen de la vida política, Ya 

cuando cumplen su funci6n, se retiran como simples trab! 

jadores, pero queda en ellos para siempre, el recelo de 

los compañeros. Esto los imposibilita para intervenir 

en alguna otro lucha posterior, incluso hasta como trab! 

jndores de hase para engrosar la unidad, porque los com-



BJ , 

pañeros les tienen desconfianza." 

"Hay otros casos similares, por ejemplo, el de Ma

nuel Hernández Silva, secretario general a partir de 

1965, que es un caso muy parecido al de Tel~sforo; trat6 

de que la gente lo apoyara para llegar la secretaría ge

neral en oposici6n a los charros. Pero cuando este tipo 

de gente no puede, cuando no convencen a los trabajado

res, al primer fracaso que tienen, se pasan a las filas 

del charrismo y les sirven, muchas veces ciegamente, por 

esas temporadas. Esto viene en perjuicio de ellos mis

mos, pero pD~ lo pronto, cuando están en el poder, apa

rentan o realmente no se dan cuenta del perjuicio que es 

tán acarreando, porque el Contrato o los Convenios, o 

los Estatuto5c¡ue firman, nunca los analizan, nunca los 

estudian. Como no se realizan asambleas, no hay oportu

nidades de que la gente conozca los anteproyectos, para 

aprobarlos, rechazarlos, o enriquécerlos." 

"Es hasta despu~s, cuando ya están firmados los do 

cumentos y se ven ellos frente a un problema, cuando se 

dan de golpes contra la pared, por haberse prestado a la 

firma de aquello y de haber reprimido a los trabajadores 

que se oponían a la firma de convenios leoninos. Viene 



después el martilleo de la conciencia, porque tal vez 

hasta esos momentos, se dan cuenta de que hicieron mal. 

Esto sucede, fundamentalmente, cuando est~n jubilados, 

cuando ya tienen el derecho a la jubilaci6n y se dan 

cuenta de que existe un tope jubilatorio que es mucho 

muy bajo, entonces es cuando recapacitan y cuando quie

ren hacerse lavatorios de cerebro y hasta tratan de vol· 

ver a comenzar para corregir sus errores, pero tienen la 

oposici6n de los propios trabajadores." 

"Ha habido casos en que en las asambleas, en algún 

pronunciamiento que se ha hecho por aumento de salarios, 

algunos de estos trabajadores viejos, que est~n por jub! 

larse, se oponen a que en la asamblea se realice el pro

nunciamiento por determinado aumento salarial y, han si· 

do sus propios hijos, quienes les han escupido en la ca

ra, con desprecio, acus(ndolos ahí mismo, de que han si

do sus actividades charristas, entreguistas, de agacha

dos, las que no han permitido que el gremio esté con sa

larios decorosos y que, la democracia brille por su au

sencia. Ese es el peor castigo que han recibido estas 

gentes. Yo recuerdo perfectamente bien el caso de Oli· 

vos; que tiene un hijo, quien le restreg6 en la cara to

do esto, cuando se oponía a que luch6ramos por un aumen-



to de salarios. Le restreg6 su cobardía, su falta de vi 

si6n, su entreguismo a los charros. Ya que, con tal de, 

aparentem~nte, estar bien con ellos, no luch6 nunca por 

su derecho y por sus intereses. No obstante, sigui6 su 

camino de desvirtuar, en las asambleas, las intervencio-

nes de compañeros centrados; su camino de que no se sup.!:'. 

ren en\~jecuci6n 7 los acuerdos de las asambleas. Esto 

provoc6 reacciones de muchos compañeros que pedlan que 

se le aplicara todo el rigor de la ley estatutaria. Pe

ro incluso, ahora que estamos nosotros en la direcci6n, 

no hemos querido hacerlo, como una forma de que se con

venzan de que la lucha democrática no es represiva y que 

debe ser de todos los trabajadores." 

"No hay casos en que un solo compañero, que haya 

servido a los charros, haya rectificado y retomado el ca 

mino correcto para luchar por la democracia sindical. En 

cuanto se les brinda una oportunidad, de inmediato co

mienzan a corromper a los trabajadores. Está el caso de 

Margarito L6pez Avit6a, al que se le han brindado varias 

oportunidades, pero es un individuo que siempre ha servl 

do a G6mez Z., a6n cuando no lo tomen en cuenta. Fué 

presidente del grupo Héroe de Nacozari, por no menos de 

9 años y, cuando los charros vieron que no les servia, 
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con la mano en la cintura lo quitaron. Pero 61 se des

quita con los trabajadores; ha hecho trafique con las ca 

sas habitaci6n del INFONAVIT, ha hecho trafique con los 

puestos, ha pedido dinero a los trabajadores para arre

glarles cualquier problema, por mínimo que sea, se fu6 

sobre los bienes del fondo de auxilio del Departamento 

de Vía, donde lo pusieron como presidente. Por esto Úl

timo, lo demandaron y le embargaron la casa, condenándo

lo a hacerle descuentos por lista de raya hasta que aca

be de pagar lo defraudado." 

"Tambi6n hay casos de compañeros, a los que se les 

ha pu~sto atenci6n cuando entran a trabajar jovencitos, 

porque son arcilla que se debe ir moldeando, para que p~ 

netren en ellos las ideas revolucionarias, las ideas de

mocráticas. Pero llega un momento en que se ven acosa

dos, cuando empiezan a tener una cierta relevancia, cua~ 

do empiezan a intervenir en las asambleas, en los míti

nes. Cuando empiezan a destacar, los charros los copan 

y muchas veces no aguantan, no resisten los cañonazos 

que les avientan o algunos prebendas que les ofrecen y 

así se corrompen. Ellos son, incluso hasta más peligro-

sos que los propios charros, porque han est,ado cerca de 

uno, conocen de la discusi6n, conocen del análisis, lo 

conocen a uno como se mueve y 6sto es mucho m6s· perj udi-
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cial para el movimiento democrático." 

"Es así como los cuadros medios del charrismo tie

nen una corta vida política, porque se descalifican ráp! 

damente con la base y,entoncesJson reemplazados por el 

charro de México. En lo general, así funcionan, salvo 

cuando estos charritos han desarrollado algunas cualida

des, como el de ser muy represivos, o el de tener muy 

buenas relaciones con los oficiales de la empresa, lo 

que casi siempre sucede. Pero por ejemplo, al que es 

muy represivo, se lo jalan a la ciudad de México, para 

que tome parte en el Ejecutivo Nacional. De éstos ha ha 

bido dos casos, el de Francisco González y el de Miguel 

Delgado Rico, a este Último lo llevaron después del inci 

dente de los golpes , para calmarlo. Ellos duraron 

un período nada más y luego los retiraron a trabajar a 

sus bases. Ya .están aquí los dos, se encuentran aparta

dos, (marginados y odiados por los trabajadores. Cuando 

estuvieron allá, fueron gente que los charros usaron p~ 

ra dirimir sus pleitos internos y nosotros nos hemos da

do cuenta de que allá, en el Ejecutivo Nacional, sirven. 

también de acarreadores de agua o sederos, o para llevar 

el café de los de más alta jerarquía, a los que siempre 

han servido". 
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"Finalmente, tenemos que hablar de Luis G6mez Z., 

quien en 1959 traicion6 al movimiento ferrocarrilero se

ñalando en la cárcel a los luchadores más destacados; 

fu6 premiado con la secretaría general del STFRM en 1962 

y despu6s de un corto tiempo en la COVE, el 7 de mayo de 

1973, asc.endi6 a la Gerencia de los ferrocarriles y, por 

lo menos, la gente más consciente, la gente que ha part! 

cipado en la lucha, repudia a G6mez z. Lo ubica como el 

primer traidor del movimiento obrero en México, no solo 

de los ferrocarrileros (*) • Una de las veces que vino 

a Chihuahua, en 1973, los charritos quisieron hacerle un 

gran acto en el taller. Montaron· todo un aparato con ba~ 

tantes guaruras, arreglaron una plataforma como estrado 

y pusieron un aparato de sonido. Nosotros tomamos el 

acuerdo, de boicotear el acto, negándonos a asistir. En 

tonces la gente se amarr6 y no asisti6, a pesar de que 

los oficiales de la empresa y los mismos charros, amaga

ban con que el que no estuviera presente en el acto a G6 

mez Z., lo iban a suspender en sus derechos sindicales y 

(*) 1 Hablando de primeros traidores, El ías Barrios, nos 
habla de Francisco de A. García, como el primer 
traidor que tuvo el gremio del Departamento de 
Vía, al encabezar una divisi6n que se afili6 a la 
CROM, en 1925. Evidentemente, Barrios hace una re 
ferencia cronol6gica, y Valles Muela, lo cita como 
el primero, como el nÍtmero l. Ver, EH.as Barrios, 
EL ESCUADRON DE llIERRO, Ed. de Cultura Popular, 
1978, México, p. 24. 
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lo iban a destituir del servicio. Esta acci6n muestra 

el repudio a un individuo, que mucho daño ha hecho a la 

secci6n 5 y sigue haciendo, a los ferrocarrileros. Pos· 

teriormente volvi6 a regresar en 1975, con iguales resul 

tados, ya que, fueron muy pocos los que se conmovieron 

con sus l'grim.as de cocodrilo, t/Íctica muy utilizada por 

G6mez z. y que le ha dado muy buenos resultados. Llega 

a una asamblea muy bien maquillado y al rato de escuchar 

las terribles condiciones de trabajo y de vida en que se 

encuentra el gremio ferrocarrilero, le comienzan a rodar 

las !~grimas, tratando de conmover a la asamblea." 

4 • UNA PERIODIZACION DEL CONTROL OBRERO. 

Con la Segunda Guerra Mundial, termin6 una etapa 

de enfrentamiento con el capital internacional al que se 

logr6 desplazar de sus inversiones en petr61eo y en fe

rrocarriles, los cuales quedaron bajo la administraci6n 

del Estado mexicano, Las grandes movilizaciones de obr! 

ros y campesinos en apoyo a esta política del gobierno 

de c•rdenas, ya no fueron necesarias, al abrirse un pe

ríodo de acelerado crecimiento industrial que necesitaba 

de un alto a estas movilizaciones, restando así fuerza a 

la presencia en el escenario político, de los trabajado

res del campo y de la ciudad. El capitalismo avanzaba 



en M~xico, generando riqueza, aunque en unas pocas ma

nos, y generando proletarios, aunque sometidos a una 

ideología no propia. El Estado asumi6 el papel de irnpul 

sar del desarrollo industrial y, de 1941 a 1948, con su 

decidido apoyo, en menos de ocho afios fortaleci6 a una 

burocracia sindical que ha logrado mantener, no sin sus 

períodos de libertad, bajo su control a los trabajadores 

urbanos, 

Es por eso que decimos, poniendo el acento en este 

aspecto que nos interesa destacar, que el crecimiento in 

dustrial del país, a partir de la Segunda Guerra Mundial, 

ha estado sustentado en la capacidad política del Estado 

mexicano de mantener bajo su control a un proletariado 

en expansi6n, acorde con la expansi6n industrial. No 

es, de ninguna manera, el 6nico elemento que ha sido ne

cesario para que se diera este acelerado crecimiento, ya 

que hubo otros procesos y situaciones que tuvieron que 

conjuntarse con el que estarnos señalando para que se die 

ra el desarrollo econ6rnico, entre ellos destacan los si

guientes: - Una situaci6n generalmente favorable en el 

mercado internacional que perrniti6 la irnportaci6n de bi! 

nes de capital en base a la exportaci6n de materias pri

mas e11 un primer momento y despu~s al endeud·amiento del 
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Estado. 

- Un desarrollo de la infraestructura como son las 

carreteras, presas, medios de comunicaci6n, electrici

dad, energ6ticos, basados en una creciente intervenci6n 

del Estado en la economía que se da aceleradamente des

pu6s de la crisis econ6mica de 1929 en los paises capit! 

listas más desarrollados. 

- Una política proteccionista del Estado para el 

desarrollo de una industria nacional en un mercado ínter 

no, utilizando aranceles, cr6ditos, exenciones f.iscales, 

gastos en seguridad social, etc. 

Pero, repetimos,en este trabajo nos interesa desta 

car este aspecto del control obrero en los sucesos nacio 

nales; el que, es importante subrayarlo, incluye un par 

dial6ctico: por un lado el Estado y la burocracia sindi

cal charra, y por otro la lucha por la democracia e inde 

pendencia sindical de los trabajadores. 

Este control obrero por parte del Estado, ha teni

do diferentes fases marcadas por las diversas etapas de 

desarrollo del país, de la evoluci6n del Estado, de la 

organizaci6n obrera y de los enfrentamientos entre las 
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clases. 

Manuel Camacho (*) en base a las diferentes rela

ciones entre el movimiento obrero y el poder constitui

do, propone las siguientes fases: 1) El período semiplu

ralista (1920-1928), 2) La transici6n al semicorporati

vismo (1920-1934), 3) La nueva alianza y los indicios 

del corporativismo (1935-1939), 4) El momento integrador 

(1939-1947), 5) La exclusi6n de la izquierda, el fin del 

proyecto socialista (1948-1953), 6) La conciliaci6n 

(1953-1957), 7) Exclusi6n de líderes y masas (1958-1959), 

8) La autonomía inoportuna (1959-1964), 9) Coerci6n con 

negociaci6n (1965-1970), 10) El crecimiento de la oposi

ci6n sindical (1972-1975), 

Para nuestra propuesta de periodizaci6n, tomaremos 

como base este trabajo de Camacho, haciendo ajustes en 

las fechas al darle un mayor peso a los elementos organ_! 

za ti vos del proletariado. Además se tratará de incorpo

rar las diferentes fases del proceso de industrializaci6n 

del país, señalados por Ignacio llarván (**) • Finalmente, 

(*) 

(**) 
Manuel Camacho, op. cit., p. 31 a 71, 
Ignacio Marván, propone una periodizaci6n que abar 
que la industrializaci6n y la organizaci6n a par-
tir del gobierno de Lázaro Cárdenas. Atendiendo a 
la organizaci6n obrera, tenemos una primera etapa 
entre 1938-1961, que comprende desde la formaliza
ci6n de la alianza entre las principales organiza-
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también est~n tomadas en cuenta, las cuatro etapas del 

ascenso de la acci6n sindical, resefiadas para el caso m~ 

xicano por Juan Felipe Leal (,¡) • 

(*) 

cienes del movimiento obrero y el grupo en el po
der, hasta la represi6n de los movimientos de tra
bajadores que ·cue~tionaron las direcciones sindica 
les oficialistas. Una segunda etapa a partir de -
1962 con el fortalecimiento de las organizaciones 
sindicales "depuradas" después de la crisis de 
1958/1959, con recuperaci6n del salario y aumento 
de las prestaciones sociales, el período concluye 
en 1972 con la expansi6n de la insurgencia sindi
cal. 

Atendiendo a la estructura econ6mica, tenemos que 
de 1940 a 1955 se sientan las bases de la indus
trializaci6n; de 1955 a finales de los sesentas 
fue cuando se llev6 a cabo una significativa diver 
sificaci6n del aparato productivo industrial, acom 
pafiada de una creciente oligopolizaci6n de la eco~ 
nomía y, en sus años finales, una crítica debili
dad de los tres pilares de la acumulaci6n indus
trial: agricultura, comercio exterior y capacidad 
financiera del Estado. Ver, Ignacio Marván, NOTAS 
SOBRE LA ORGANIZACION OBRERA Y DESARROLLO INDUS
TRIAL EN MEXICO, fotocopia, oct. de 1980, p. 6 y 7. 

Juan Felipe Leal, sefiala que "La obstinada acci6n 
reivindicativa de la clase trabajadora ••• hace que 
el movimiento obrero se transforme, de un fen6meno 
determinado por el capitalismo, en una fuerza de
terminan te del propio sistema", Enseguida, define 
a grandes rasgos y refiriéndose principalmente al 
plano institucional, el ascenso de la acci6n sindi 
cal que determina una evoluci6n de las relaciones
entre sindicato, empresa y Estado, que le permite 
establecer la siguiente periodizaci6n: a) fase de 
prohibici6n de los sindicatos de 1856 a 1911, b) 
fase de tolerancia de los sindicatos de 1912 a 
1917, c) fase de reconocimiento de los sindicatos 
de 1918 a 1936 y d) fase de integraci6n a las ins
tituciones del Estado de 1937 a la fecha, Ver 
Juan Felipe Leal, MEXICO, ESTADO BUROCRACIA Y SIN
DICATOS, Ed. el Caballito, México, 1975, p. 128, 
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Esta fase comprende desde la fundaci6n de la CROM 

(*) y el encumbram1entol de su ll'.der, Luis N. Morones a 

la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, apoyado 

.l'ºr el Grupo Acci6n, hasta el debilitamiento de la CROM, 

iniciado a partir del asesinato de Obreg6n, coyuntura 

aprovechada por los obregonistas para desplazar a la 

CROM de su posici6n de aliado privilegiado. En menos de 

un año, esta situaci6n, provoc6 la exclusi6n de los cro

mistas de sus principales posiciones en el gobierno y de 

la alianza de partidos que integraban el PNR. 

A pesar de la fundaci6n de la CGT en 1921, con gr~ 

pos anarquistas y comunistas, la CROM con su alianza 

con el gobierno, logr6 aglutinar al sector mayoritario 

de los trabajadores. Esta alianza, debido a la presen

cia de un Estado en proceso de consolidaci6n, permiti6 a 

la CROM mantener un sindicalismo con un grado mayor de 

(*) Fundada en mayo de 1918 en un Congreso en la ciudad 
de Saltillo, Coahuila, convocado por el gobernador 
carrancista Gustavo Espinosa Míreles. La unidad ba 
se de la CROM, es la asociaci6n de los obreros deT 
mismo oficio (gremiales), o del mismo estableci
miento (locales de empresa). Los grupos locales se 
unen a una federaci6n, también local, las federa
ciones locales se unen a una federaci6n por cada 
estado y éstas forman el grupo nacional. También 
hubo 5 federaciones nacionales de industria: texti 
les, mineras, de la industria del azócar y alimen7 
tos, panaderos y ferrocarrileros. Ver, Marjorie. 
Ruth Clark, op. cit., p. 56. 



95 

autonomía respecto al Estado, que los sindicatos oficia

listas vigentes actualmente, Estos diez años de alianza 

con el Estado, permitieron la formaci6n de un conjunto 

de cuadros sindicales que conformaron .una burocracia sin 

dical, algunos de cuyos elementos todavía tienen influen 

cia hasta nuestros días. 

En el período, prevalece un modelo econ6mico de.e~ 

clave minero, principalmente (*)", y una burguesía naci2_ 

nal relativamente débil políticamente, frente a un Esta

do que tenía un apoyo en los campesinos y 'en los obreros, 

Eª~~-~ •. !~~~-ª-!~2~!-~ª-r~s2~E2~!s!~º-ª~-!2~
E!gr~s!9~-~!ºg!~~!~~· 

Es una fase de recomposici6n de los proyectos sin

dicales que se multiplican. Aparece la Confederaci6n 

Sindical Unitaria de México (CSUM), como brazo sindical 

del PCM, la Confederaci6n General de Obreros y Campesi

nos de México (CGOCM) sal ida de una fracci6n de la CROM 

conocida como la CROM depurada, encabezada por Lombardo 

Toledano y Fidel Velázquez (**), El gobierno promulg6 

,(*): 

(**) 

Ver, Federico Besserer, Victoria Novelo, Juan Luis 
Sariego, EL SINDICALISMO MINERO EN MEXICO, Ed. ERA, 
México, 1983, p. 17. 
"Lombardo y Velázquez, nuevos líderes'', Cd. de M'
xico, lo. de noviembre de 1933, Tiempo de M'xico 
No, 10, p. 3, 

,-__ . -- ··- ------ - ·------ ---



la Ley Federal del Trabajo en 1931 y, al año siguiente, 

se cre6 el Departamento Aut6nomo del Trabajo, Son los 

años en que se constituyeron los sindicatos nacionales 

de industria: el 13 de enero de 1933, el STFRM; en mayo 

de 1934, el SITMMSRM y en agosto de 1935, el STPRM. 

El período se cierra con la fundaci6n del Comit& 

Nacional de Defensa Proletaria (CNDP),el 15 de junio de 

1935, que articula a la mayoría de las fuerzas sindica-

les, excepto la CROM y la CGT, en apoyo al gobierno de 

C'rdenas y en contra de la posici6n m's a la derecha de 

Calles, el 'jefe máximo de la revoluci6n•, quien el 12 

de junio de 1935, se había declarado contra las huelgas 

con.stantes que 'perturban la marcha de la construcci6n 

econ6mica'," (*), El 22 de diciembre de ese año, desf_! 

laron en las principales calles de la ciudad de H&xico 

m's de 80,000 obreros y campesinos exigiendo la cárcel 

para Plutarco Elías Calles y levantando sus propias rei 

vindicaciones. 

(*)/ 

La fase comienza con la fundaci6n de la CTM el 6 

Ver, Rosendo Salazar, LA CASA DEL OBRERO MUNDIAL 
Y LA CTM, Comisi6n Nacional, Editorial del PRI, 
Mhico, 1972, p. 174. 
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de febrero de 1936, con Lombardo Toledano como secreta

rio general y, se cierra con el ascenso de Fidel Veláz

quez a la ·secretaría general en 1941, en el II Congreso 

de la CTM. 

Esta fase,corresponde al comienzo de un segundo 

proceso de integraci6n de los sindicatos a las institu

ciones del Estado, propiciado por la creciente interven

ci6n del Estado en la economía a partir de la crisis ca

pitalista de 1929. En Mhico se apuntaba ya la interven 

ci6n d'el Estado con las nacionalizaciones de las empre

sas en manos del capital extranjero: ferrocarriles y pe

tr6leo en 1933 y 1938, respectivamente y electricidad en 

1960. 

Estas acciones del Estado se inscriben dentro de 

las doctrinas sindicales reformistas, que sostienen que 

la naci6n tiene un derecho social sobre la riqueza cole~ 

tiva, los recursos naturales y los medios de producci6n. 

En esta 16gica, las nacionalizaciones, más bien estatiza 

ciones, son vistas como medidas revolucionarias que el 

sindicalismo arranca a los capitalistas, socializando p~ 

coa poco al Estado. Esta posici6n sindical, abandona 

una posici6n de clase y asume la defensa de los intere

ses "nacionales", identificando los intereses sindicales 
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con los del Estado y sus empresas 1(*). 

En Mhico, la línea política del Frente Nacional. 

(**) , llamada tambi6n "unidad de toda costa" (***), impu_!· 

sada por la III Internacional, como una reacci6n para la 

defensa de la Uni6n Soviética frente al peligro fascis

ta, fu~ uno de los factores más importantes que ayud6 a 

cancelar la oportunidad existente en esos momentos, del 

desarrollo de organismos obreros independientes del Est! 

do, propiciando as! el fortalecimiento del que despu~s 

sería llamado, el sindicalismo oficial, que se di6 como 

un largo y azaroso proceso desde 1918, pasando en 1938 

·por la incorporaci6n de los sindicatos obreros al PRM, 

el partido del Estado, Este momento fué importante, las 

organizaciones de los trabajadores quedaron encuadradas 

bajo el control y sujeci6n del Estado, El caso mexicano 

no fué "sui generis", corresponde a una tendencia predo

minante en Am~rica Latina, en torno a un patr6n de acumu 

laci6n basado fundamentalmente en la producci6n de bie

nes salarios, en donde dicho patr6n genera una forma de 

Ver Juan Felipe Leal, op. cit., 1975, p. 138 y 13~ 
Manuel MiÍ.rquez y Octavio Rodríguez, EL PARTIDO CO
MUNISTA MEXICANO (1919-1943), Ed. El Caballito, 
M~xico, 1973, p. 242. 
Ver Valentín Campa, op. cit., p. 275. 
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Estado denominado populista, que se basa fundamentalmen

te en una dorninaci6n corporativista, tal corno ocurri6 en 

Brasil con Vargas y en Argentina con Per6n (*),. 

Es una fase marcada por la guerra y los pactos 

obreros,en donde éstos renuncian a la utilizaci6n de la 

huelga. El primer momento se d& el 8 de junio de 1942, 

con la firma del Pacto Obrero, en donde los representan-

tes de la CTM, la CROM, la CGT, la COCM, la CPN y el SME 

fueron a los Pinos y firmaron el documento; por parte 

del gobierno firm6 el presidente Avila Carnacho y el se

cretario del Trabajo, Ignacio García Téllez. Los líde-

res obreros se comprometieron a dar una tregua en sus l~ 

chas a cambio del ofrecimiento presidencial de "cuidar 

la economía de los trabajadores con respecto a la voraci 

dad de los patrones" (**). 

Un segundo momento, es el pacto obrero ·industrial, 

firmad~ por la CTM y la organizaci6n patronal CNIT; en 

donde la CTM trat6 de atarle las manos a los obreros al 

(*) 

: (**) 

Estela Gutiérrez y Fernando Talavera, LA LEGISLA
CION UNIVERSITARIA Y LAS FUERZAS DE IZQUIERDA EN 
MEXICO, FCPS, CELA, Serie: Estudios, UNAM, México 
1980, pp. 12 y 13. 
"El pacto obrero", Ciudad de México, 9 de junio de 
1942, TIEMPO DE MEXICO No. 15, Ed. SP, 12 de no
viembre de 1983, p. 3. 
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anteponar a sus intereses, la necesidad de la industria

lizaci6n. La burguesía, tratando de aprovechar el mome~ 

to, impuso una caída acelerada de los salarios reales, a 

pesar de las numerosas huelgas de 1943 y 1944, impulsa-

' das por las bases obreras. Al mismo tiempo, la economía 

se revitaliz6, primero por el auge de las exportaciones 

de materias primas y, segundo por la imposibilidad de 

efectuar las importaciones tradicionales, lo que caus6 

grandes aumentos en la producci6n con la misma planta pr~ 

ductiva, principalmente de las ramas de bienes de consu-

mo. 

A nivel superestructural, la política anticomunis

ta de la guerra fría traspasa la frontera norte, impuls_! 

da por el poderío de los Estados Unidos y negros nubarro 

nes se ciernen sobre el ala izquierda sindicalista enea-

bezada por Lombardo, quienes finalmente son expulsados 

de la CTM en el IV Congreso realizado en 1947. La CTJ>I 

se desafilia de la CTAL y la FSM, para acercarse a la Fe 

deraci6n Americana del Trabajo e integrarse despu6s a la 

ORlT controlada por los Estados Unidos, Esto no.fu6 si

no el reflejo de las posiciones del gobierno alemanista 

que,decidido a reforzar una alianza con el imperialismo, 

demostraba que la rclaci6n prevaleciente,del gobierno 

con los trabnjadores,se estaba modificando, Su proyecto 
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era sustituir su alianza con los trabajadores, que supo

nía una cierta autonomía organizativa aunque no una ind! 

pendencia ideol6gica, por la total subordinaci6n de las 

organizaciones obreras al Estado con la consecuente des-. 

politizaci6n de los trabajadores y la necesidad de des

truir los liderazgos de izquierda aceptando el anticomu

nismo impulsado por el imperialismo norteamericano. En 

este entorno aparece e~ charrismo,que se inicia con el 

golpe de los petroleros a fines de 1946 y principios de 

1947 y a los ferrocarrileros en 1948 (*~· 

Es una fase de movilizaci6n en donde la clase obr! 

ra,sigue marchando con la burguesía nacional y demás se~ 

tares populares· bajo la conducci6n del Estado. La fase 

termina con el agotamiento del patr6n de acumulaci6n ba

sado en la producci6n de bienes salarios y el desplaza

miento del eje de la acurnulaci6n hacia la producci6n de 

bienes de capital y producci6n suntuaria (**). De 1950 

a 1959, el capitalismo mexicano, logra una tasa de creci 

miento promedio del 5.4%. 

(*) 

(**) 

Víctor M. Durand Ponce, Coordinador, LAS DERROTAS 
OBRERAS 1946-1952, IIS, UNAM, M6xico, 1984, p. '20, 
y el artículo de Guadalupe Cort6s, p. 62. 
Estela Guti6rrez y Fernando Talavera, op. cit., p. 
13. 
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Tambi~n en esta fase, siguen las grandes disputas 

por la hegemonía sindical entre las dos tendencias: la 

burocracia sindical más dependiente del Estado o frac

ci6n velazquista y la lombardista. La disputa se enco

na y da como resultado que G6mez z. (lombardista) pier

da ante Fernando Amilpa (velazquista), el puesto de se

cretario general de la CTM, por lo que abandona esta cen 

tral conjuntamente con los sindicatos de ferrocarrile

ros, telefonistas y tranviarios, para fundar junto con 

los petroleros, la Confederaci6n Unica de Trabajadores 

(CUT). Lombardo Toledano permanece en la CTAL y funda 

el Partido Popular (*) • Posteriormente la intervenci6n 

directa del Estado en el sindicato ferrocarrilero incli

na la balanza en favor de la burocracia sindical más de-

pendiente del Estado, los trabajadores padecen el cam-

bio y lo bautizan como charrismo. Con la intervenci6n 

estatal, esta burocracia sindical se convierte en la bu

rocracia sindical charra, o simplemente charros, con su 

lider máximo Fidel Velázquez, quien permanece hasta nues 

tros dhs al frente de la CTM, 

Mientras tanto, la masa proletaria sigue creciendo 

cuantitativamente, mientras' que los salarios reales 

permanecen en niveles muy bajos. A su vez, la inversi6n 

(•j Manµel Camacho, op. cit., p. 50 y 51. 
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norteamericana crece ... sobre todo en la industria de tran~ 

formaci6n. La fase se cierra con las grandes moviliza

ciones de los contingentes de telegrafistas, maestros 

normalistas, telefonistas, petroleros y sobre todo ferro 

carrileros quienes dan una lucha dentro de los marcos le 

gales, por aumentos salariales, por la democratizaci6n 

de sus sindicatos y en contra del charrismo sindical (*),, 

~!§~_§,_g~-!~~~-~-!2§~.-~!-~2~§2!!g!~!§u_g~-!~ 

~~r2~r~~!~_§!ug!~~!-~h~!!~· 

Esta fase se abre con la derrota ferrocarrilera 

provocada por la represi6n en gran escala del ej&rcito y 

la policía que encarcelan a cerca de 1,000 trabajadores 

del riel y despiden a cerca de 9,000. Esta represi6n 

marca el fin de una etapa en que el partido oficial )' el 

Estado hacían política de masas en el movimiento obrero, 

Así es como 1918, 1938 y 1959, con la fundaci6n de la 

CROM, con la incorporaci6n de la CTM al PRM y con la re

presi6n a los ferrocarrileros, marca tres momentos en el 

proceso de control obrero por el Estado, En 1959, la di 

rigencia sindical charra, acab6 de perder su ascendiente 

sobre los trabajadores y, despu~s de esta fecha, su pre· 

•'<*) Víctor M. Durand Ponce, op. cit. 
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sencia en la direcci6n careci6 de consenso y legitimidad 

frente a las bases trabajadoras, manteniGndose ahí, fun

damentalmente, gracias al apoyo decidido del Estado. 

Si analizamos el desarrollo econ6mico, veremos que 

desde principios de los años sesentas se inici6 una nue

va y dilatada fase de prosperidad del capitalismo mun

dial que se materializ6 en un crecimiento econ6mico prá~ 

ticamente ininterrumpido que se mantuvo hasta los prime

ros años de los setentas; de 1959 a 1970, la tasa de ere 

cimiento anual promedio fue del 7.1%. Pero en el capit! 

lismo el auge se termina, en los setentas se desarroll6 

un proceso de sobreacumulaci6n de capital en los países 

industrializados expresándose en una notoria tendencia a 

la caída de la tasa de ganancia en los países como los 

del sudeste de Asia y Am~rica Latina que ya contaban con 

una infraestructura industrial que aseguraba la rentabi

lidad del capital externo (*)' • 

El Estado mexicano, desde principios de los años 

sesenta, con el fin de superar la declinaci6n del ritmo 

(*)1 Para una explicaci6n más amplia consultar a M.A. 
Rivera .y P, G6mez, "México: Acumulaci6n de Capital 
y Crisis en la DGcada de los setentas". TEORIA Y 
POLITICA No. 2, oct-dic, de 1980, p. 78 a 79. 
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de crecimiento, instrument6 una política econ6mica bus

cando ampliar la captaci6n del capital externo, prop6si

to que logr6 ampliamente provocando la modernizaci6n de 

la planta industrial por la importaci6n de maquinaria y 

equipo más eficiente, lo que determin6 un abatimiento de 

los costos de producci6n en las ramas industriales llam! 

das dinámicas. De 1963 a 1970, la productividad subi6 

un 37.8%, es decir una tasa anual de crecimiento del 

4.2%, asimismo la inversi6n fija bruta como porcentaje 

del PIB, subi6 del 17% al 19.6%, la composici6n técnica 

promedio del capital se elev6 de 60,000 pesos de capital 

fijo por trabajador industrial en 1960,a más de 90,000 

pesos en 1970. También el Estado elev6 sus inversiones 

ampliando el sector de las empresas paraestatales orien

tadas hacia la producci6n de bienes y servicios, los cu! 

les eran vendidos al ca pi tal a precios subsidiados (*) • 

La forma de crecimiento econ6mica apoyada por el 

Estado, necesitaba de la importaci6n de maquinaria, insu 

mos industriales y tecnología. Para cubrir estas necesl 

dudeR, comenzaron a acelerarse los préstamos de capital, 

este mecanismo lleg6 a convertirse en la forma predomi

nante de atracci6n de capitales, desplazando con mucho a 

. (*) lbid., p. 80 y 83. 
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la inversi6n directa, Para ilustrar lo antes dicho, vea

mos como ejemplo el período que va de 1968 a 1970, en 

donde se obtuvieron 902 millones de d6lares como capital 

de préstamos y solamente 202 millones como inversi6n di

recta, es decir una relaci6n de cuatro a uno, 

Después de la derrota ferrocarrilera, los charros 

ensoberbecidoslaplastaron en 1960 al movimiento democrá

tico de los maestros normalistas de la Secci6n IX del 

SNTE en el D.F., después de haber desmantelado a las di

recciones democráticas de telegrafistas, telefonistas y 

otras organizaciones, mientras los líderes electricistas 

se encandilaban con la nacionalizaci6n de la industria 

eléctrica, dejando a la FNTICE al margen de esa lucha 

por la democracia e incluso descalificando despectivame!! 

te a Vallejo (*)1. A su vez el Estado modific6 el artí

culo 123, creando el apartado B, legislaci6n restrictiva 

de los derechos sindicales de los trabajadores al servi-

cio del Estado, 

En 1961, bajo el impacto de la revoluci6n cubana, 

se llev6 a cabo en México, la Conferencia Latinoamerica

na por la soberanía Nacional, la Emancipaci6n Econ6mica, 

El 20 de abril de 1959, en el períodico La Naci6n, 
Rafael Galvfo califica a Vallejo de "vanidoso e im 
preparado" y "líder estúpido". Ver Maximino Orte"::" 
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y la Paz, integrándose un frente popular con participa

ci6n del POI, PPS y otros grupos políticos y apoyado por 

C~rdenas y personalidades democráticas. El frente se de 

nomin6 Mol'imiento de Liberaci6n Nacional, desapareciendo 

poco tiempo después ante la presi6n oficial, falta de 

claridad en la perspectiva y por una desvinculaci6n de 

los problemas cotidianos de los trabajadores. 

En 1962, se reformé el artículo 123 constitucional 

en cuanto al salario mínimo y el reparto de utilidades. 

Ese mismo afio, los trabajadores de la aviaci6n se 

lanzaron a una huelga que paraliz6 el 60% de las líneas 

comerciales de aviaci6n buscando el reconocimiento sindi 

cal, quedando divididos gremialmente en tres organizaci~ 

nes: los pilotos, las sobrecargos y el personal de tie-

rra, 

En 1964 y 1965 se desarroll6 el movimiento de los 

médicos (*) quefueron sometidos por el autoritarismo de 

(*) 

ga, EL MOVIMIENTO FERROCARRILERO¡ 1958-1974, FCPS, 
UNAM, Tesis Profesional, 1977, Mexico, p. 216, La 
FNTICE es la Federaci6n Nacional de Trabajadores 
de la Industria y Comunicaciones Eléctricas, con 
38 sindicatos y 5,818 trabajadores en todo el país. 
Ver Cuadro XII en Fernando Talavera y Juan Felipe 
Leal, "Organizaciones sindica les obreras de México: 
1948-1970, Enfoque estadístico", EL TRABAJO Y LOS 
TRABAJADORES EN LA HISTORIA DE ~IEXICO, El Colegio 
de México y University of Arizona Press, 1979, 
México, pp. 667 a 701, 

Ver a Ricardo Pozas Horcasitas, "El movimiento mé
dico en México, 1964-1965",CUADERNOS POLITICOS No, 
11, enero-marzo de 1977, Ed. ERA, México. 
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DÍaz Ordaz. 

El 19 de febrero de 1966, se c:elebrela Asamblea N! 

cional del Proletariado,en donde participaron 28 grandes 

sindicatos, quedando constituido el Congreso del Trabajo, 

como organismo de cúpula, en donde se condensa el poder 

de la burocracia sindical charra; es una coalici6n de 

centrales, de sindicatos nacionales de industria y de la 

federaci6n de bur6cratas. Desde ese año Fidel Velázquez, 

anunci6 que "para 1970 estaría constituida la Central 

Unica de Trabajadores Mexicanos". En esa Asamblea se 

plantearon demandas para reformar las leyes, presentánd~ 

las al Congreso de la Uni6n, estas son: semana de 40 ho

ras, derogaci6n del reglamento de los empleados de instl 

tuciones de crl\dito, federalizaci6n de los tribunales de 

trabajo. En el año de 1967, Luis G6mez z. qued6 como el 

tercer dirigente en turno del CT, despui;s de Antonio Be! 

nal y Fidel Vellizquez (*) • 

Un año después surgiría y sería masacrado el. movi

miento estudiantil popular del 68. En ese movimiento, 

hubo sindicatos que se pronunciaron en favor de los est~ 

Armando Rend6n Coordinador, CRONOLOGIA DEL CONGRE
SO DEL TRABAJO 1966-1978, !IS, UNAM, M¡;xico, 1979, 
p, I y II. 
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diantes y en contra del gobierno ante la invasi6n del 

ej&rcito a la UNAM. Tales fueron los casos de la Comi

si6n Organizadora de Telefonistas, la secci6n 34 de los 

petroleros, trabajadores de la CFE, sindicato de El Anfo 

ra, MRM, CNF, Sindicato de estibadores de Tampico y Cd. 

Madero Tamps., Villa Cuauht&moc, Pánuco, Ver, sindicato 

de Sidney Ross Co.1 Liga de soldadores, sindicato de Em

pleados de International Research, etc. · (*),. 

El movimiento estudiantil popular de 1968, rompe 

con el inmovilismo político del Estado mexicano apuntal! 

do por 30 afies de desarrollo econ6mico sostenido, con la 

irrupci6n masiva del descontento popular en contra de un 

antidemocrático sistema de dominaci6n. La mayoría de los 

actuales partidos políticos de izquierda, las organiza-

cienes independientes de masas, el movimiento armado en 

sus versiones urbana y rural, el sindicalismo indepen- " 

diente y muy particularmente el unhiersitario, los arti! 

tas e intelectuales comprometidos con el pueblo, las pu

blicaciones independientes de izquierda, la formaci6n en 

su~a de contingentes masivos de militantes revoluciona-

(*) Ver Paulina Fernández, y Octavio Rodríguez en EL 
SEXENIO DE TLATELOLCO (1964-1970), Vol. 13 de La 
clase obrera en la historia de México, Ed, Siglo 
XXI, IIS UNAM, M6xico, 1985, p. 343, 
Ver también a Sergio Zermeño, MEXICO: UNA DEMOCRA
CIA UTOPICA, EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968, 
Ed, Siglo XXI, México, 1978, pp. 219, 224 • 

.. . -.-.,=:."'."--:'"":".-.:-· -- - - -- -:· - - - -.-
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rios, ·son fen6menos todos vinculados de una manera u 

otra con el movimiento del 68. Sin embargo, esta irrup

ci6n de las masas en la política nacional, no es un pro

ducto espont,neo, tiene sus antecedentes en la acci6n de 

los comit€s y grupos de izquierda radical y en las lu

chas de 1958-1960 de los ferrocarrileros, maestros, tel! 

grafistas, petroleros y estudiantes que aportaron los 

contingentes y experiencias ·que hicieron posible el 68 

(*) '. 

En 1971, sale a la luz la crisis econ6mica y se 

agudizan las contradicciones políticas y sociales, Es 

el año de la "atonía", cuando el ··gobierno se vi6 obliga

do a contraer en un 26.6% el gasto p6blico, se redujo la 

inversi6n privada y el Producto Interno Bruto solo cre

ci6 3.4%, muy por debajo de los años anteriores. 

Ya desde un año antes, la economía mexicana tenía 

indicios claros del comienzo de una severa y persistente 

crisis: una caída de la inversi6n pública y privada, un 

"Lucha de clases 1972-1982", PUNTO CRITICO, Año 
XI, No. 123, marzo de 1982, p. 2. 
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elevado d6ficit fiscal cubierto con endeudamiento ínter· 

no y externo, un enorme saldo negativo en la balanza co· 

mercial, una producci6n agropecuaria en constante dismi· 

nuci6n, una notoria disparidad en el crecimiento indus

trial, que beneficiaba a las ramas más monopolizadas, un 

mercado estrecho y en proceso de reducirse aGn más, una 

disminuci6n de los salarios reales y el aumento del de

sempleo (*) 1. 

En esta fase, las movilizaciones obreras so genor! 

lizaron en demanda de aumentos salariales, por la demo

cracia e independencia sindical, contra los despidos de 

personal, por la definitividad del empleo y por la titu

laridad del Contrato Colectivo de Trabajo. Los destaca· 

mentos más importantes, estuvieron entre los ferrocarri· 

leros del MSF y los electrici~tas de-1 STERM que, despu~s, 

deVinieron en Tendencia Democr&tica del SUTEJU.1. Pero no 

fueron los 6nicos, ya que involucr6 a numerosos sectores 

de la clase obrera en la rama textil, vidriera, construc 

ci6n, minero·metal6rgica, automotriz, la del transporte 

y, tambi6n a los trabajadores universitarios. El lo. de 

junio de 1971, el gobierno masacra una manifestaci6n es

tudiantil con grupos de halcones. Por otro lado, el 

(*) Ibid, p. 9. 

--.. ~~-- .... ,.- .. --· 
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STERM es expulsado del Congreso del Trabajo y, el 14 de 

noviembre de 1971, se realiza la primera Jornada Nacio

nal por la Democracia Sindical, encabezada por el STERM 

y el MSF en 40 ciudades del tiaís (*).. inici1Índose así 

la insurgencia obrera (** ). 

El 15 de noviembre·cleil!17,5,se marca el momento m&s al to de la 

lucha electricista y el movimiento obrero de los setenta, 

al efectuarse una manifestaci6n de lOS,000 personas con

vocadas por la TD. A menos de un año, el 16 de julio de 

1976, la TD, recibe un golpe1 que sería definitivo, con la 

ocupaci6n de las instalaciones por parte del ej6rcito. 

En 1976, 6ltimo año de la fase 7, se cierra una etapa de 

ofensiva social y política del movimiento obrero indepe~ 

diente, en donde la mayoría de las fuerzas sindicales in 

dependientes, spn derrotadas políticamente por el Esta

do(***)· En lo econ6mico 1976,con la devaluaci6n é~~n 

(**) 

(***) 

Movimiento Obrero 1970-1980 (Cronología), Equipo 
de estudios de la Clase Obrera en M&xico, ISS, 
UNAM, diciembre de 1981, Tomo I, p. SS. 
RaÓl Treja Delarbre, RESEflA DE MOVIMIENTO OBRERO 
EN MEXICO (1872-1977), STUNAM. Cuadernos de educa
ci6n sindical No. 1, sin fecha. Este autor señala 
diciembre de 1971 como el mes de la primera Jorna
da Nacional por la Democracia Sindical, Ver. p. 
29. 
Punto Crítico, op. cit., pp. 11, 34 y 37. 
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100% del peso mexicano en relaci6n con el d6lar, fué so

lo un reflejo de la paralizaci6n de la economía, provoc! 

da, en una parte importante, por la "crisis de confian

za" de la burguesía con el Estado mexicano. Este afio 

tambi6n es el preámbulo de la política de los topes sal! 

riales y de la liberalizaci6n de los precios, nefasta P! 

ra los trabajadores. 

t~~~-§ •. !~ZZ: •. ~~-!~fQ!~ª-EQ!~!!~ª-Y-1ª-ªE~!!~!ª 
~~!-~2ugr~~Q-~~!.!r~2ªi2· 

Despu6s de la derrota de los electricistas el afio 

anterior, el Estado endurece su posici6n y en mayo y ju

nio, la Liga de soldadores de Cactus, Tabasco; fue re'lri_ 

mida por el ejGrcito con un saldo de ocho muertos; en j~ 

nio rompi6 la huelga del INFONAVIT deteniendo a m6s de 

100 trabajadores; en julio la huelga del STUNAM fuG re

primida cuando 20,000 policías entran a la Ciudad Univer 

sitaria apresando a 500 trabajadores acadGmicos y admi

nistrativos; en noviembre, policías y granaderos desalo

jan el Campamento de la Dignidad Obrera, dfodole el tiro 

de gracia a los electricistas de la Tendencia Democráti

ca del SUTERM. Esto en cuanto a la relaci6n del gobier

no con los trabajadores, pero también el régimen de L6-

pcz Portillo intent6 salvar de la crisis'al capitalismo 

mexicano, impulsando una reforma aJministrativa, una po-



1.Í ti ca econ6mica llamada Alianza para la Pro.ducci6n, un 

refrirzamiento de la burocracia sindical charra y la Re

forma Política. 

Existen dos acontecimientos que, hasta nuestros 

días, han marcado la vida político sindical, en Mhico, 

la Reforma Política y la "apertura" del Congreso del 

Trabajo a los sindicatos independientes; es por eso que, 

a continuaci6n, desarrollamos brevemente estos dos ele

mentos, uno político)' el otro sindical, 

la Reforma Política es anunciada formalmente el d!a fo. de abril 

de 1977, cuando Jesús Reyes Heroles, 

secretario de Gobernaci6n, anunci6 en Chilpancingo, Gue

rrero, la decisi6n del gobierno de impulsar una Reforma 

Política que abriera un pequeño espacio a la oposici6n 

en la C~mara de Diputados. 

La Reforma Política, por su origen, es un proyecto 

político impulsado por el Estado presionado por la cri-· 

sis para protegerse de las tensiones sociales, dando 

una cabal participaci6n a las minorías en el ~mbito le

gislativo que, en el Estado mexicano, ha permanecido su

bordinado al poder ejecutivo. Es, adem5s, un intento de 
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perfeccionar las prácticas viciosas del sistema electo~ 

ral mexicano que han deteriorado la imagen del partido 

oficial provocando un creciente abstencionismo, "Con la 

Reforma Política se trata de encontrar nuevas vías o me-

canismos de legitimaci6n del Estado mediante la apertura 

a la lucha electoral de organismos que durante mucho 

tiempo han estado marginados de la misma y que en las 

condiciones actuales pueden contribuir a revitalizar la 

legitimidad del aparato estatal mediante la apariencia 

de participaci6n de todos los intereses que se mueven en 

la sociedad civil" (*) ,, 

En el nivel sindical, las organizaciones sujetas 

al control del Estado, agrupadas en el Congreso del Tra

bajo, viendo su desgaste provocado principalmente, por 

la política del gobierno de los topes salariales, deci

den :eforzarse abriendo muy cautelosamente el Congreso 

del Trabajo a algunos sindicatos que habían permanecido 

independientes. Para ~sto convocan a la I Asamblea Ordi 

naria del Congreso del Trabajo del 8 al 10 de julio de 

1978, "para establecer un frente común de la clase trab~ 

jadora ante los problemas econ6micos y sociales del país 

(*) . Peri6dico EL MARTILLO, No, 82, lo. de mayo de 1977, 
Chihuahua, Chih., p. 3 y 11. 

-~- --.-,'."'-.~.~.: .. -:· 
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y replantear la táctica y la estrategia que el movimien

to obrero debe adoptar". (*)1, Esta iniciativa fuli apoy!!_ 

da al seno del Congreso del Trabajo, por los telefonis

tas, la COR, el SME y el mismo Torres Pancardo, secreta

rio general del sindicato petrolero y presidente en tur

no del CT (**), quien se había pronunciado por la unifi

caci6n de los sindicatos sin importar ideologías. La 

iniciativa dividi6 la opini6n de los sindicatos indepen

dientes: los que aceptaron la invitaci6n y los que la r~ 

chazaron. Los primeros argumentaban, entre otras raza-

nes, que se debía ingresar al CT porque ahí estaba el 

grueso de los contingentes de los trabajadores organiza

dos, además de que el ingresar al CT podría evitar la r~ 

presi6n estatal; incluso se llegaron a plantear argumen-

tos tan apresurados como el siguiente, que es ilustrati

vo de la euforia causada por la apertura: "Por ahora, la 

burocracia sindical se aleja del charrismo. Este como 

sistema pasa a la historia y cede su lugar a un reformi~ 

mo renovado con el que la burocracia piensa recuperar 

sus fuerzas al interior del movimiento sindical ••• " (***). 

(*) ' 

(**) 

(***) 

Cronología del Congreso del Trabajo, op. cit., p. 
XXXVIII. 
!bid., p. XL. 
Eduardo Montes, "En busca del consenso perdido", 
EL MACHETE No. 1, mayo de 1980, p. 30. 
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Est~ fué la direcci6n impulsada por los partidos 

hoy con registro, PSUM y PRT principalmente y seguido 

por el sindicato de los trabajadores nucleares; entre 

los trabajadores universitarios, específicamente en el 

STUNAM, el comit& ejecutivo impuls6 esta línea, pero ha! 

ta la fecha no se ha logrado instrumentar por la resis-

tenc1a de las tra.b&jadores y :por la renuencia del aparato charro, 

Los segWldos seguían sosteniendo la línea del sin

dicalismo independiente, solidario con los trabajadores 

y dispuesto a formar frentes y coordinadoras independie~ 

tes con los destacamentos obreros y populares comprometi 

dos en esta lucha (*)1. 

Queda pendiente, por lo menos de nuestra parte, ya 

que nuestro periodo termina en 1979, el balance necesa

rio de estas dos líneas sindicales, cuyo tronco común 

fu6 la insurgencia sindical de 1971 a 1976, 

5, AWU!i'AS ESTADISTICAS DE C!UHUAIIDA 

Con el fin de ubicar el ~bito regional en donde se desarro-

llan las acciones que estamos registrando, conviene revisar al-

gunas cifras esta.dísticas, como las siguientes 1 

(*)i Estela Guti&rrez y Fernando Talavera, op. cit., p. 
63, 

--~. -.. -·· .. -,. - -. 
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En 1960, en el estado de Chihuahua, había 22,030 

trabajadores sindicalizados, o sea el ~.3% de los traba

jadores del país. Seg6n los registros oficiales de la 

Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social, las siguien

tes agrupaciones de jurisdicci6n federal, se encontraban 

anotadas: los ferrocarrileros del STFRM como asociaci6n 

aut6noma con 4, 895 miembro·s, o sea el 22% de los trabaj~ 

dores sindicalizados del estado, los mineros del 

SITMMSRM como asociaci6n aut6noma con 11,675 miembros, 

los trabajadores de la construcci6n del STTCCRM y del 

STOICCFCRM afiliados a la CTM,con 1,549 miembros y con 

165 respectivamente, los 623 trabajadores electricistas 

afiliados al SNESCRM de la CTM y los 342 electricistas 

de la aut6noma FNTICE que después se convertiría en 

STERM, los 303 trabnj adores textiles del STITSRM afilia

dos a la CTM, los 33 trabajadores petroleros del STPRM 

registrado como aut6nomo, los 465 cinematografistas del 

STICSCRM de la CTM, los 416 empleados de hoteles y res

tauran tes del STIHGCRM de la CTM, los 190 trabajadores 

de los despepitadores de algod6n afiliados al SITPDCAEA 

de la CTM, los 217 estibadores del SNEACSMSRM de la CTM, 

los 208 trabajadores de la industria del papel agrupados 
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en el STIPCCMPDRM de la CTM, los 388 carniceros del 

SUTCSCRM de la CTM, los 65 músicos del SNTM de la CTM, 

los 109 trabajadores de artes gráficas del SITAGRM de 

la CTM, los 63 panaderos del SNTIPSRM de la CTM y los 

24 trabajadores de la radio del STIRSJll.! también de la 

CTM (*)• 

En el afio de 1969, la Poblaci6n Econ6micamente Ac

tiva en la ciudad de Chihuahua era de 74,104 personas 

(**)', de las cuales el 17.8% se dedicaban a la industria 

de transformaci6n, el 26.8% a los servicios, y el 6.2% a 

los transportes. De esta misma fuente, sabemos que el 

27.5% eran trabajadores no agrícolas y, de ellos, la mi-

tad ganaban de 500 a 999.00 pesos mensuales. 

(*) 

(**) 

En ese mismo año, existían en la ciudad de Chihua-

Datos tomados de Fernando Talavera y Juan Felipe 
Leal, "Organizaciones Sindicales Obreras en M6xico: 
1949-1970. Enfoque estadístico en EL TRABAJO Y LOS 
TRABAJADORES EN LA HISTORIA DE MEXICO. El Colegio 
de México y University of Arizona Press, México, 
1979, pp. 667 a 701, cuadros IV y XII. 

IX Censos Generales de Poblaci6n, 1970, Estado de 
Chihuahua, México, 1971, p. 228 • 

. ·- - ,:_, -.- .. :-:;--:-: ~-:-
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hua, 48,773 viviendas con un promedio de 5.7 habitantes 

por casa habitaci6n. De ellas el 84.9% tenía~energía 

eléctrica, el 47.2% tenían radio y TV, el 39.2% solo ra

dio, el 52.8% tenían cuarto de baño con agua caliente, 

el 77.2% con cuarto de cocina que no es dormitorio y el 

77.2% que usaba gas o electricidad para cocinar. En 

cuanto a los hábitos alimenticios, el 26.8% de.la pobla

ci6n, que asciende a 277,099 habitantes, comía carne día 

rio, mientras que el 19% no la comía nunca; el 58% cons_!! 

mía huevo todos los días, mientras que el 17.1% no lo ha 

cía nunca; el 75.8% tomaba leche diario y el 14.5% nunca 

la tornaba; el 74.5% comía pan de trigo diario y el 15.9% 

no lo hacía nunca (*). 

(*) -Ibid, p. 293, 367, 429 y 438. 



III. DE LA DERROTA AL RESURGIMIENTO 

l. DATOS Y ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES DE LOS 

FERROCARRILEROS EN CHIHUAHUA, 

A 1941. 

DE 1933 

Un afio antes de la constituci6n del STFRM, habia 

47,000 ferrocarrileros en todo el pais: 35,900 empleados 

en los Nacionales de M6xico, 3,300 en el Mexicano, 4,300 

en el Sud Pacífico, 2,000 los de Yucatán y del Istmo y 

unos 1,100 en otros ferrocarriles más pequefios. 

La mayoría de los obreros y empleados de los ferr~ 

carriles,pertcnecia a la Confederaci6n de Transportes y 

Comunicaciones; otro grupo importante era la Federaci6n 

Nacional Ferrocarrilera perteneciente a la CROM, que co~ 

trolaba cerca de 5,000 ferrocarrileros, principalmente 

mednicos y carpinteros; otro más erala Uni6n de Conduc-

tores, Maquinistas, Garroteros y Fogoneros, con unos 

4,000 miembros (*) ~. 

(*) 

El lo. de febrero de 1933, qued6 constituida, en 

Marjorie Ruth Clark, LA ORGANIZACION OBRERA EN ME
XICO, Ed. ERA, la. ed., ingl6s 1934, la. ed. espa
fiol 1979, M6xico, pp. 140 y 141. 
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la ciudad de Chihuahua, la secci6n 5 del STFRM ·(*). El 

acto de unificaci6n sindical, de las trece hermandades 

gremiales (**) , hasta entonces existentes en el estado, 

se realiz6 en el antiguo Teatro Centenario. La directi

va seccional, fu6 nombrada luego de una negociaci6n en

tre las corrientes laborales del contingente ferrocarri

lero, que estaban divididas, b'sicamente, en el grupo 

partidario de la CROM y sus opositores. 

Correspondi6 al viejo luchador ferrocarrilero, Jo

sé s. Mayagoitia, ocupar la secretaría general local; Vi 

cente Rivas Unzueta, fué a la Tesorería, cediilndose la 

(*) 

(**) 

Pedro G6mez Antill6n, Taller de Historia, LA SEC
CION #5/STFRM, inildito, p. I, informaci6n obtenida 
del peri6dico local, La Voz de Chihuahua. 
En el Acta Constitutiva del STFRM del 13 de enero 
de 1933, aparecen 17 "sindicatos": 1) Alianza de 
Ferrocarrileros Mexicanos, 2) Asociaci6n Nacional 
de Moldeadores, 3) Orden de Maquinistas, Fogoneros 
y Similares de Locomotoras, 4) Sociedad Mutualista 
de Despachadores y Telegrafistas, 5) Sociedad Fe
rrocarrilera Departamento de Vía, Confederada, 6) 
Uni6n de Conductores de Express, 7) Sindicato de 
Trenistas Ferrocarrileros de la Rep6blica Mexica
na, B) Uni6n de empleados de Vigilancia, 9) Uni6n 
de Carpinteros y Similares, 10) Uni6n de Pintores 
Mexicana, 11) Uni6n Internacional de Forjadores y 
Ayudantes, 12) Uni6n de Cargadores de Express y 
Transportes <le la Rep6blica Mexicana, 13) Uni6n de 
Auditores de Trenes Ferrocarrileros, 14) Uni6n In
ternacional de Caldereros, 15) Uni6n Mexicana de 
Mecánicos y Similares, 16) Uni6n Internacional de 
Cabreros, Hojalateros y Ayudantes y 17) Uni6n de 
Albañiles y Ayudantes Auxiliares Ferrocarrileros. 
Ver Constituci6n y estatutos del STFRM, op. cit., 
1970, p. l. 
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importante secretaría de organizaci6n, al cromista Celso 

Lechuga; en propaganda y educaci6n, fuG designado Rafael 

J. G6mez "el bolchevique", y Teodoro s. Chapa en conflic 

tos, 

La quieta capital del estado, escuch6 aquella no· 

che el sonido de silbatos de todas las locomotoras, mien 

tras en la Plaza Hidalgo, se celebraba una animada "No

che Ferrocarrilera", con la que los trabajadores y el 

pueblo, celebraban la unificaci6n sindical de los anti· 

guos gremios. Los ferrocarrileros de Cd. Juárez, desig

naron, como representantes ante la nueva secci6n, a Víc

tor Rivera y Ram6n Márquez, como secretarios locales pr~ 

pietario y suplente, respectivamente, y a JosG L, Bugar.!_ 

ni, como secretario de conflictos. 

La secci6n S, pronto se convirti6 en un aglutina· 

dor de los demás sindicatos en el estado, siendo ejemplo 

a seguir por parte de los trabajadores de la fundici6n 

de Avalas, que pronto fusionarían los sindicatos ~e Art~ 

sanos y Obreros y el Progresista de Avalos, creando la 

secci6n 10 del SITMMSRM (*)' . Rafael J; G6mez, incans!_ 

(*) La relaci6n organizativa entre los trabajadores mi 
neros y ferrocarrileros, se dá desde los años veiñ 
tes con la Uni6n Mexicana de Medinicos. Ver FederT 
co Bcsserer, Victoria Novelo, Juan Luis Sarie901 -
op. cit., p. 25. 
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ble activista sindical, realizaba la promoci6n de la lu

cha por el salario mínimo en el estado y formaba nuevos 

y pequeños sindicatos, a partir de los contingentes de 

trabajadores agrupados, hasta entonces, en la Alianza de 

Empleados del Comercio y la Banca, en la ciudad de Chi

huahua. 

Pronto se cumpli6 el primer aniversario de la sec

ci6n S, y con ello fué renovada la mesa directiva, que 

qued6 compuesta po,r Natividad Gaytán, como secretario &!'._ 

neral; Enrique C. Corral, en organizaci6n; Canuto Muela, 

conflictos; Ignacio Domínguez, propaganda y educaci6n y 

Bernnrdo Adame en tesorería. 

Se presentaron divergencias con motivo de la apli

caci6n de la cláusula de exclusi6n; Angel Fontana Labas

tida, ferrocarrilero afiliado a la CGOCM, rechazaba las 

acusaciones en su contra como "cromista" y culpaba a los 

dirigentes nacionales y seccionales, de injusticias des-

de el año de 1917. Por su parte, Epitacio Orta (quien 

muriera mas tarde en accidente de trabajo), secretario 

de organizaci6n de la secci6n 11 de la Federaci6n Nacio

nal Ferrocarrilera-CRml, asumía la defensa de los exclui_ 

dos por no pertenecer al STFRM; Orta y la CROM, ganaron 



125 

a finales de 1934 la elecci6n de representantes obreros 

ante la Junta Federal de Conciliaci6n #13, habiéndose 

desconocido la credencial de Natividad Gaytán, de la seE 

ci6n 5, por "violaciones a la Ley Federal del Trabajo". 

Las protestas del STFRM contra los Ferrocarriles 

Nacionales de México, por incumplimiento de los contra

tos colectivos, orillaron al Comit6 Ejecutivo Nacional, 

a consultar a sus secciones sobre la necesidad de la 

huelga, a fines de 1934¡ a propuesta del presidente Cár

denas, se reiniciaron las pláticas con la empresa, Mien

tras tanto, la secci6n 10 de los mineros de Avalas re

ci6n formada, había emplazado a huelga de la ASARCO, exl 

giendo el reconocimiento de la secci6n y la firma del 

primer contrato colectivo de trabajo con el SITMMSRM¡ h!!_ 

bo agitaci6n general en todo el estado ante el reto que 

representaban las demandas obreras a la compafi!a minera 

más importante y por el hecho de que se tratara del cen

tro rector de fundici6n que controlaba la producci6n mi

nera estatal. 

Ante la huelga de Avalas, los ferrocarrileros de 

la sccci6n 5, se mostraron solidaiios, ordenándose que 

"se bloqueara la Fundici6n de Avalas y no se movilizaran 
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trenes, ni vacíos ni cargados". 

El tercer comit6 ejecutivo de la sccci6n S, estuvo 

presidido por Leoncio Manjarrez, como secretario gene

ral; Manuel Castra,organizaci6n y propaganda; Antonio 

Flores Diego, educaci6n; Francisco J. Parra, ajustes y 

Angel Terrazas Soto, tesorero. Durante 1935, los aconte 

cimientos principales de la vida sindical, fueron la nu~ 

va aplicaci6n de la cláusula de exclusi6n a Martiniano y 

Victoriano Lechuga y 27 fogoneros y maquinistas, por ha

ber renunciado al STFRM en "momentos de prueba", afiliá_!} 

dose al sindicato gremial de la CROM; Celso Lechuga y 

Epitacio Orta defendían a los excluÍdos, argumentando 

que su renuncia al sindicato mayoritario se debía a los 

abusos, explotaci6n y despotismo de la dirigencia hegem~ 

nica, revirtiendo así los mismos cargos hechos por la b! 

se sindical durante el dominio cromista en los ferroca

rriles. 

Antonio Flores Diego, secretario de educaci6n sin

dical, empez6 a suplir las ausencias de Manjarrcz, rele

gando un tanto la imagen ele 6ste n un segundo término; 

en Cd, Juárez, los ferrocarrileros nombraron secretario 

seccional a Rubén Ra61 Ornclas, Las principales exigen

cias de los trabajadores de los Ferrocarriles Naciona-
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les·, eran la firma del primer Contrato Colectivo de Tra

bajo, ya que todavía estaban vigentes los m6ltiples con

tratos gremiales, la exigencia de aumento salarial, el 

pago del 7o. día de descanso obligatorio, jubilaciones y 

vacaciones para los 36, 000 miembros del STFRM; ademlis, 

había numerosas quejas del servicio del Hospital Ferroc~ 

rrilero, a cargo del Dr. Fructuoso Irigoyen. Como nece

sidad de la dura batalla que se libraba contra las demás 

corrientes sindicales, Manuel Castro R., inici6 la edi

ci6n de la revista "Rebeldía", 6rgano oficial de la sec

ci6n 5, por medio de cuyas páginas se informaba de sus 

propios problemas y "se trataba de elevar la conciencia 

de los trabajadores" que, como los Mineros del Norte, en 

Santa Eulalia, se negaban a6n a fusionarse con la sec

ci6n 12 del SITMMSRM. 

En junio de 1935, la secci6n S, libr6 una batalla 

legal contra el sindicato confederado "23 de marzo"

CROM, logrando la titularidad del Contrato Colectivo con 

la Cía. El6ctrica de Ferrocarriles de Chihuahua, S.A., 

que transportaba minerales entre la capital del estado y 

el cercano mineral de Aquiles Serdán. En septiembre del 

mismo afio, la secci6n 5, fu& el 6nico agrupamiento obre

ro, que pidi6 la derogaci6n del impuesto estatal sobre 
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sueldos, que gravaba ingresos de empleados, trabajadores 

y sirvientes, superiores a los 200.00 pesos; argumenta

ban los ferrocarrileros locales, que dicho impuesto vio

laba la Constitución General y era contrario al Plan Se

xenal; sin embargo el intento no prosper6 y no se logró 

una solidaridad obrera suficiente pa1·n provocar la supr! 

sión del descuento. 

Cuando estalló la huelga más importante en la his

toria de la Fundición de Avalos, debido a las violacio

nes del Contrato Colectivo de Trabajo, los ferrocarrile

ros estuvieron nuevamente presentes con solidaridad y 

apoyo hacin los obreros de la fundición, mismos que lo

graron sacar victorioso el movimiento sindical de m&s 

trascendencia en 1935. 

Atendiendo al llamado del Comit~ Nacional de Defe~ 

sa Proletaria, el 19 de octubre, se realiz6 un paro de 

labores durante una hora, como protesta por la invasi6n 

italiana en Etiopía y en general de repudio al fascismo 

y las guerras imperialistas. 

La destitución de Alfredo Navarrete como secreta· 

rio nacional, ocurrida en noviembre, fu6 considerada co

mo un gran paso por los ferrocarrileros chihuahuenses e 
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im·itaron a los del sindicato de Mineros del Norte a im.!_ 

tarlos, deshaciéndose de sus dirigentes que sacrificaban 

la unidad minera a sus intereses personales (*) En 

diciembre, dado el recrudecimiento de la pugna Cárdenas

Calles, A. Flores Diego y la mayoría de los ferrocarrile 

ros, manifestaron su respaldo al primero de ellos y pro

testaron por la innecesaria estancia del jefe máximo en 

el país. 

Las relaciones entre la secci6n 5 y la C~mara Sin

dical Obrera de Chihuahua, afiliada a la Cámara Nacional 

del Trabajo, nunca fueron muy estrechas; en enero de 

1936, cuando los dirigentes del sindicalismo estatal, 

convocaron al II Congreso Obrero, organizado bajo la di· 

recci6n nacional de A. Navarrete, los ferrocarrileros en 

viaron dos delegados fraternales, pero seguramente las 

fricciones entre ambos organismos obreros, se agudizaron, por lo que 

A. Flores Diego, propuso a la C~mara Sindical de Chihua~ 

hua, un pacto de respeto mutuo. 

Cunndo estall6 la huelga ferrocarrilera~, larga-

mente esperada, el ex-dirigente sindical Navarrete, oc~ 

paba ya el cargo de consejero de la Junta Directiva de 

(*) La opini6n de Marcelo N. Rodea acerca de Navarrete, 
es diferente, ya que lo califica como "uno de los 
l!dres mAs dinámicos y acertados que ha dirigido a 
los ferrocarriles". Ver, Marcelo N. Rodea, HISTORIA 
DllL HOVIMillNTO OBRERO FERROCARRILERO, 1890-1943, 
México, 1944, p. 538. 
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Ferrocarriles Nacionales, que se neRaba al pago del 7o. 

día por representar una erogaci6n de seis millones de p~ 

sos. El 18 de mayo de 1936, encabezados por el secreta

rio nacional, Juan Gutiérrez, estall6 la gran huelga na-

cional ferrocarrilera que fue declarada inexistente por 

la Junta Federal de Concil iaci6n y Arbitraje (*)' • 

En Chihuahua, el Comité de Huelga estuvo presidido 

por el secretario ·general de la secci6n 5 •· Rafael And:a

de¡ se realizaron mitines de explicaci6n del problema l! 

boral y se cont6 con la solidarida·d de las organizacio

nes obreras y del magisterio; Flores Diego exigi6 la en

trega de la administraci6n de los ferrocarriles al 

STFRM. Pese a estar dirigida por la CTM y ser el primer 

paro nacional, la huelga ferroviaria fue declarada ine

xistente por 6rdenes del propio cárdenas, reiniciándose 

labores en medio de un gran desconcierto sobre el futuro 

de la política obrera del presidente de la República, 

Días después, se realiz6 un gran mitin de protesta 

contra el laudo de la Junta Federal de Conciliaci6n y Ar 

braje en donde también participaron delegados del 

SITMMSRM. 

(* ) Ver la intervenci6n de Juan Gutiérrez en LOS FERRO 
CARRILEROS HABLAN, op. cit., p. 107 a 116. 
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Sin dejar decaer el ánimo combath•o, los ferroca· 

rrileros desfilaron en Chihuahua, junto con los mineros 

y demás contingentes obreros, protestando contra el fas· 

cismo y manifestando su respaldo a Azaña y al pueblo es-

pañol. 

El año de 1936 llegaba a su fin, con un importante 

evento organizado por el Comit6 Seccional del PCM, donde 

se discutieron aspectos tales como la situaci6n política 

estatal, nacional e internacional; la penetraci6n impe· 

rialista y la creaci6n del Frente Popular Mexicano; el 

problema electoral y la participaci6n de los trabajado· 

res en el gobierno; la unificaci6n obrera en el estado 

de Chihuahua y cuestiones de organizaci6n, La secci6n 

s, proporcion6 su local sindical y particip6 activamente 

en la primera reuni6n p6blica, convocada por el PC~f, re· 

ci6n reconocido legalmente por el presidente Cárdenas; 

gran importancia tendrían los acuerdos de esa reuni6n P! 

ra sus siguientes acciones sindicales y políticas. 

El año de 1937 (*) 1, fue de gran actividad para 

los ferrocarrileros de Chihuahua, la secci6n 5, se cons~ 

lid6 y la 31, con sede en Cd. Juárez, se reforz6 con los 

º(*) Pedro G6mez Antill6n, op. cit., obtenido del peri~ 
dico local, El Heraldo de Chihuahua. 
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trabajadores al servicio del ferrocarril Noroeste de M~

xico, quienes quedaron incluídos en la Delegaci6n 2 de 

la Secci6n A. 

Decididos a participar en las elecciones, siguien

do la tesis de que el abstencionismo favorecía a las el!!_ 

ses explotadoras, los ferrocarrileros de la secci6n 5 y 

el SITMMSRM, formaron la Alianza Popular Obrera, postu

lando a Rafael J. G6mez y Alberto A. Rodríguez, fundidor 

de Avalos, como candidatos a la diputaci6n local, como 

propietario y suplente. Las respectivas secciones sind! 

cales de ferrocarrileros y mineros, apoyaron unánimemen

te la f6rmula obrero-electoral y se organiz6 el partido 

ferrocarrilero "Jestís García", como un "partido de cla

se", di rígido por Flores Diego, Alfredo Torres, Manuel 

Castro y otros más. No_podía faltar la divisi6n inter

obrera en esta primera tentativa, en que los sindicatos 

mfis importantes se proponían ensayar su participaci6n 

electoral con candidatos propios, de clase e independie!!_ 

tes; algunos mineros, que apoyaban a Angel Rivas· y otros 

al lng. Ratíl Domínguez, se retiraron de la convenci6n 

electoral, quedando firme la f6rmula G6mcz-Rodr{guez, 

que sin embargo fue impugnada por R. Andradc, Rafael V. 

Torres y otros, argumentando que G6mez "no estaba ident.!_ 

ficado con la mayoría ferrocarrilera".(•) 

(*) Pedro G6mez Antillón, op. cit. 
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Luego del fallido intento de ferrocarrileros y mi

neros por llegar al Congreso del estado de Chihuahua, la 

atenci6n de los obreros se centr6 en la constituci6n de 

la Federaci6n Estatal de la CTM. Julio Ram6n Guzmán, se 

cretario local de la secci6n 5, defendía al visitante Mi 

guel Angel Velasco, secretario de Educaci6n del Comit6 

Ejecutivo Nacional de la CTM, quien era atacado como di

visionista por cetemistas nacionales y por los viejos lÍ 

deres locales que seguían a éstos. Guzmán declaraba 

abiertamente que, a su pesar, la cnt estaba escindida en 

dos pedazos y que, en Chihuahua, solo la participaci6n 

de ferrocarrileros, mineros y electricistas, podía gara~ 

tizar los intereses de los obreros y sería un obstáculo 

para 1 as "pi 11 erías e inmoralidades". 

Por su parte, el cetemista nacional, Francisco J. 

Macín, y el llder local Silverio Villalobos,tip6grafo, 

se lanzaron abiertamente contra el Secretario Nacional 

del STFRM, Juan Gutiérrez, también contra Miguel Angel 

Velasco y Pedro Morales del PCll, acusándolos a todos 

ellos de divisionistas. Del Congreso de Unificaci6n, con 

vacado por aquellos y realizado en junio de 1937, surgi!: 

ron dos federaciones estatales, correspondientes a las 

corrientes político-sindicales existentes a nivel nacio

nal y estntnl; Fidel Velázqucz, Celestino Gasea y otros, 
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dejaron reconocido a Silverio Villalobos como secretario 

general de la Federaci6n de Trabajadores del Esta<lo-CTM; 

por su parte, los ferrocarrileros y demás contingentes 

de oposici6n, crearon la Federaci6n Revolucionaria de 

Sindicatos Obreros y Campesinos del Estado, designando 

secretario general al Lic. Guillermo Guerrero L6pe: de 

Lara, representante de los empleados federales de la 

SCOP. Como primera actividad de la Federaci6n Revolucio 

naria, mineros y ferrocarrileros organizaron una multit!! 

dinaria manifestaci6n, exigiendo la promulgaci6n del Es

tatuto Jurídico para los trabajadores al servicio del E! 

tado, con la participaci6n del Sindicato Unico de Traba

jadores de la Educaci6n del estado de Chihuahua. 

Pronto, la Federaci6n Revolucionaria, form6 una 

central obrera en Cd. Juárez, con la secci6n 31 al fren

te de .varios sindicatos. 

Con motivo de la elecci6n de presidentes municipa

les de Chihuahua para el período 1938-1939, los ferroca

rrileros, mineros y demás trabajadores, se congregaron 

en torno al llamado Frente Popular Electoral; el políti

co Maurilio Ortiz, quiso utilizar tal organizaci6n en su 

favor, valiéndose del ferrocarrilero Salvador llartínez 

Romo y del fundidor ele Avnlos, Octavio L. Gurda, pero 



con la intervenci6n de los viejos líderes-leyenda ferro

carrilleros1 Silvino Rodríguez, JosA s. Mayagoitia y 

otros, se descart6 la candidatura de Ortiz, surgiendo e~ 

tonces una escisi6n en el Frente y siendo postulados, 

por sendas fracciones del mismo, las candidaturas opues

tas de Benito E. Romero y por otra parte,la del obrero 

Felipe Campos. Ninguno de los candidatos del Frente, l~ 

gr6 su objetivo, reconociéndoseles solo 1,390 votos en 

total, contra 4,370 de E. Terrazas, candidato oficial. 

El local de la secci6n S, se había convertido en 

el centro de reuni6n de las corrientes sindicalistas de 

avanzada y de aquellos grupos de trabajadores que busca

ban una alternativa que los sacara del control de la vie 

ja dirigencia local, la cual había caído en los mismos 

vicios que una vez critic6 a la CROM, en 1929. Las tra

bajadoras costureras de Chihuahua, que eran, seguramen

te, el sector m~s explotado y atrasado ideol6gicamente 

en el proletariado local, fueron organizadas finalmente 

por la Federaci6n Revolucionaria, ante las acusaciones 

de "intromisi6n" por parte de la Federaci6n-CTM, 

La pugna entre federaciones opuestas, finaliz6 el 

20 de noviembre de 1937, cuando los ferrocarrileros dec_! 

dieron aceptar la fusi6n, designándose a Silverio Villa-
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lobos, como primer secretario general de la Federaci6n 

de Trabajadores del Estado-CTH. Los maestros estatales, 

se negaron a tal unificaci6n y se mantuvieron por un afio 

mlis, fuera de la CTM, conservando el POI local el con

trol sindical, Como efecto de la fusi6n de las federa

ciones, se cre6 el Sindicato Industrial de Trabajadoras 

Confeccionistas de Ropa y Simila~es de Chihuahua, que 

rompía con el control patronal en las fábricas "El Pro

greso" y "El Tigre", por su parte "La Paz", logr6 conse! 

var por bastante tiempo mlis, su sindicato blanco. 

En diciembre de 1937, fue inaugurada la Cooperati

va Sindical Ferrocarrilera S.C.L., como una respuesta 

concreta a los constantes aumentos de las mercancías bá

sicas, y con jGbilo se inaugur6 la estatua dc.~esGs Gar

cía, héroe de Nacozari, en la colonia Industrial de Chi

huahua. 

Con motivo de la expropiaci6n petrolera, el 22 de 

marzo de 1938, tuvo lugar una gran manifestaci6n de apo

yo a la medida nacionalista, en donde el ferrocarrilero, 

Pedro Alvarado, expres6 el decidido apoyo obrero al tra! 

candente hecho. Al recrudecerse los ataques al goberna

dor Talamantes, por parte de sus mdltiples enemigos poli 



ticos, nuevamente se evidenci6 la divisi6n entre Silve

rio Villalobos y los ferrocarrileros de la secci6n 5, 

quienes argumentaron la falta de consulta a los inte

grantes de la Federaci6n-CTM, por parte de aqulil. 

Para dirigir los destinos seccionales durante 

1939, los ferrocarrileros eligieron a Pablo Mtindez como 

secretario general, completándose la mesa directiva con 

Enrique Corral, Pedro C, Estupifi~n y Felipe Campos. 

Durante el lapso comprendido entre septiembre de 

aquel afio y mayo de 1940, con motivo de las elecciones 

federales y estatales, se dieron interesantes alianzas y 

contradictorias posturas pol!ticas, La FTE-CTM, en uni

dad con la CROM, llevaron a la presidencia municipal de 

Chihuahua, al viejo dirigente obrero Primitivo Uno, en 

tanto que la CROM local, representada por el sempiterno 

Aurelinno Navarro y los ferrocarrileros Josli P. Tapia, 

alcalde de Chihuahua, y Celso Lechuga, promovían la can 

didaturn presidencial de Juan A, Almaz5n. 

Aunque en un princl pío, la FTE-C'fl.t, apoy6 la candi 

datura ul gobierno del estado del Ing. Fernando Foglio 

Miramontt•s, luego de fuertes pugnas internas que desagr~ 

daron al propio l!jccutivo Nncionul, se pronunci6 por la 
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candidatura independiente de Alfredo Ch6vez. Los ferro

carrileros de la secci6n 5, perdieron su brújula políti

ca al exigir disciplina y aceptar la candidatura oficial 

del P~R, en favor de Foglio Miramontes, quien result6 

perdedor en la contienda, ante la aplastante fuerza de 

los grupos chavistas. 

2. LOS SUCESOS DE 1958 Y 1959, VISTOS POR LOS 

TRABAJADORES DE LA SECCION 5. 

"Aunque no estaba trabajando en ferrocarriles cua_!! 

do el charrazo de Díaz de Le6n en 1948 (*) , despuGs me 

vine enterando, por pl6ticas con compañeros, que la sec

ci6n se manejaba, antes de este nefasto suceso, con 

cierta autonomía y libertad y con indicios de democracia, 

la que se termin6 de un tajo, repercutiendo en la educa

ci6n sindical que podrían haber recibido los trabajado

res, al suspenderse las asambleas sindicales, por lo que 

no había debate y esto acarre6 el retroceso y la mediati 

zaci6n que cost6 mucho al gremio ferrocarrilero. En 

esos tiempos, había aumentos selectivos para los trabaj~ 

dores. Por ejemplo se daban aumentos a los mayordomos 

de vÍ'a, a los conductores de tren, a los maquinistas, P!:_ 

(*) Manuel Valles Muela, op. cit. 
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ro no a los garroteros ni a los reparadores de vía, lo 

mismo sucedía en los departamentos de oficinas y en los 

talleres." 

"En 1958, los trabajadores padecían bajos salarios, 

había represi6n, ya que se controlaba a los trabajadores 

por medio del terror. Aunque fuera a un cierto nivel, 

notorio en las calles y en las cantinas, se advertía que 

los trabajadores querían liberarse del yugo, y· sucedi6 

que encontraron en la Gran Comisi6n pro aumento de sala· 

rios la unidad en la acci6n que buscaban, por lo que sus 

demandas fueron apoyadas de inmediato a6n en contra del 

secretario de la secci6n, Armando Reyes, quien se oponía 

a que se luchara por esas demandas plasmadas en el plan 

del Sureste," 

"Despu~s del primer triunfo en 1958, como no había 

conciencia entre los trabajadores, ellos no alcanzaron a 

distinguir el mal que acarreaba Reyes con su actividad 

de seguir a las 6rdenes de M&xico. Por eso ful, que en 

una asamblea en que Reyes llor6, los trabajadores lo per 

donaron y lo dejaron en el puesto." 

"En este corto período de triunfo, las mujeres y 

los hijos de los trabajadores participaron en las gran· 
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des movilizaciones que se llevaron a cabo, además tam

bi6n pudieron sensibilizar y movilizar a otros sectores 

de la poblaci6n. Fu6 un movimiento hist6rico, que arra!!_ 

c6 conquistas y prestaciones que nunca más se han igual~ 

do y que jamás se van a superar. Este gran movimiento 

iba generando conciencia de clase entre los trabajadores, 

por lo que el sistema lo vi6 como algo peligroso, y eso 

gener6 la represi6n que fu6 muy dura en Chihuahua, en 

donde ni el secretario general de la secci6n, que había 

tomado partido al lado de los charros, se escap6 de ir a 

la cárcel. Fueron despedidos 800 trabajadores, más de 

la tercera parte y fueron encarcelados 6 u 8 ferrocarri

leros de la secci6n S. En claro contraste, los trabaja

dores del ferrocarril Chihuahua al Pacífico no entraron 

a la lucha, a la que siempre se opusieron alegando que 

su secci6n, la 31, se manejaba independiente, aunque ju;! 

to es reconocer que algunos trabajadores en forma indivi 

dual, por conciencia, secundaron al movimiento." 

"Un breve recuento de las conquistas logradas por 

las grandes movilizaciones en solo nueve meses; son las 

siguientes: 

- Un aumento salarial de 215.00 pesos por trabaja

<lor, que <lej6 sentado el precedente de terminar los au-



141 

mentas selectivos y con el monopolio de los aumentos PO,! 

centuales, que solo beneficiaban a los trabajadores de, 

relativamente, altos salarios. En esa oportunidad, el 

aumento de 215.00 pesos represent6 casi el 100~ de aume_!! 

to salarial en Talleres, Vías y Oficinas. 

- El derecho a que las esposas y los hijos de los 

trabajadores tuvieran asistencia m~dica y medicinas gra

tuitas y que posteriormente se construyeran los hospita

les para los ferrocarrileros. El 26 de febrero de 1959 

se oblig6 la empresa a invertir 62.S millones de pesos 

al afio para servicios m~dicos, hospitalizaci6n, operaci~ 

nes y medicinas. 

- Se aumentaron el fondo de ahorros, el monto del 

aguinaldo y los días de vacaciones. 

- En la vivienda obrera se ganaron 30 millones de 

pesos al afio para consttruir las casas de los trabajado

res. Esta conquista fue transada por Luis G6mez z. en 

1962, quien a cambio de unos terrenos, no exigi6 el cum

plimiento de estos acuerdos. 

- Tambi~n se aument6 el monto del Seguro de Vida 

<le 10,000,00 a 25,000,00 pesos con la misma prima." 
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Los ferrocarrileros participantes de esta gran lu

cha, hoy casi todos jubilados, señalan que estas fueron 

conquistas que los j6venes ignoran, porque el charrismo 

no les da difusi6n y a muchos trabajadores, todavía, les 

da miedo darlas a conocer, A continuaci6n transcribimos 

algunas entrevistas de estos veteranos: 

Sabino Baca Ramírez (*)' , pintor de talleres que 

ingres6 a los ferrocarriles en 1?51, recuerda cuando vi

no a Chihuahua junto con varios compañeros, desde Cd. 

Juárez en donde trabajaba en ese tiempo, a recibir a De

metrio Vallejo al aeropuerto, con motivo de los primeros 

paros ferrocarrileros en 1958. La recepci6n fué muy cá

lida, Vallejo estaba rodeado por los ferrocarrileros y a 

él se acercaban también algunos comerciantes locales y 

gente de dinero, ahí mismo se tom6 una foto abrazado con 

la Viki, que era una comerciante de comida en pequeño y 

que consideraba a los ferrocarrileros "como mis hijos", 

Después del triunfo en los siguientes paros de 

1958, cuando la Secretaría del Trabajo tuvo que recono

cer al Comité Ejecutivo encabezado por Vallejo y elegido 

por los trabajadores por una mayoría abrumadora, los tr~ 

(*) Informaci6n grabada en cassette y en notas de una 
entrevista en septiembre de 1985 en la ciudad de 
Chihuahua, se elabor6 un resumen debido a proble
mas en el cassette, 
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bajadores lo festejaron alegremente. Esta alegría qued6 

plasmada en la forma en que se desquitaron de los "odia

dos charros", a uno de ellos lo emplumaron, y nada m~s 

que "como no consiguieron plumas, solamente lo dejaron 

baf\ado en aceite" y de ••• burlas de los trabajadores. Sa

bino recuerda que todos los paros acordados por la dire~ 

ci6n central del movimiento en 1958 y en 1959 fueron cu~ 

plidos reloj en mano. Incluso el 61timo paro, al que 

los trabajadores de Cd. Juárez llamaron "paro loco" fuG 

cumplido 1aunque no fuera entendido cabalmente, ya que 

acababan de ganar las demandas en los Ferrocarriles Na

cionales y enseguida el sindicato aprob6 paros solida

rios con el movimiento de los Ferrocarriles del Sudpací

fico. La confusi6n se agrav6 con el apresamiento de Va

llejo el 28 de marzo de 1959, pues se sintieron sin di

recci6n y carecían de la mínima informaci6n, situaci6n 

que se convirti6 en un grave problema, Para solucionar

lo, comisionaron a un compañero para que fuera a MGxico 

con el encargo de mantenerlos informados, pero este ind! 

viduo actu6 irresponsablemente (eso se supo mucho des

puGs) ya que se qued6 con sus parientes en Aguascalien

tes y solamente informaba lo que los diarios publicaban, 

enviándoles los recortes de los peri6dicos, Pnte esta 

situaci6n, los trabajadores fueron volviendo poco a poco 
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a sus labores, Sabino y otro compañero que en aquellos 

tiempos eran extras, fueron los 6ltimos en volver al tra 

bajo, Sabino dice que antes de marzo de 1959, los ferro 

carrileros eran mejores que los petroleros y los electri-

cistas, por lo que el gobierno les tuvo miedo y los re-

primi6, a pesar de que con estas acciones fortaleciera a 

los electricistas. Ahora ya no cree que se pueda hacer 

algo, pero les cuenta a sus hijos estos emocionantes re-

cuerdos para que sepan lo importantes que llegaron a ser 

los trabajadores del ferrocarril, y quien sabe, tal vez, 

a las nuevas generaciones les toque reivindicarlos. 

Juan Manuel Garda Sánchez (*) .. tallerista ayuda!!_ 

te de soldador, entr6 a servicio en 1956. Cuando los p~ 

ros de 1958 y 1959,se encontraba en una secci6n de vías 

llamada Horcasitas,situada en un pue~lito al sur, no muy 

lejos de Chihuahua. A las horas señaladas, la cuadrilla 

de trabajo dejaba a un lado sus herramientas abandonando 

el trabajo. En uno de los paros, a su cuadrilla le toc6 

estar junto con un tren que par6 en el puebli to por 6rde 

nes 

una 

(*) 

del conductor, Juan Manuel dice que "la huelga es 

revolución, nada mas que sin armas." 

Información grabada en cassette y notas de una en
trevista en septiembre de 1985 en la ciudad de Chi 
huahua, se elabor6 un resumen debido a problemas -
en el cassette, 
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En los paros, un ferrocarrilero llamado Enrique T~ 

rango (*) les llev6 comida y estuvo animando a los sie 

te componentes de la cuadrilla. Este trabajador era muy 

entr6n, en otra ocasi6n, cuando el ejército ya había in

tervenido, Tarango desde su autom6vi1 los estuvo provo

cando con el riesgo de que lo apresaran, hecho que por 

fortuna no ocurri6. 

Los paros de marzo de 1959, Juan Manuel no los en

tendi6, dice que el primero si estaba claro, pero que el 

segundo ¿para qué? si ya habían ganado. Cuenta que en 

el 6ltimo paro, hubo mucha confusi6n y con la llegada de 

los sardos, tuvieron que volver poco a poco al trabajo, 

El regres6 al trabajo hasta tres meses después, ya que 

(*) Co'nocido como el loco Ta rango, después se con vi r
ti6 en "un charro consumado, que sentía odio por 
los trabajadores que luchaban", Era conductor de 
trenes, 11eg6 a presidente local del grupo Héroe 
de Nacozari pero nunca fue funcionario sindical 
porque "era un analfabeta". Era agiotista, usaba 
mucho dinero para comprar y corromper conciencias, 
incluso a algunos trabajadores les prestaba dine
ro para que prestaran al 10%, quedándose Tarango 
con el 5%. En 1973 particip6 con los charros en la 
toma del local sindical, fué de los que trataron 
de quemar a los ferrocarrileros que se encontraban 
arriba, en la sala de reuniones. Cuentan los tra
bajadores que en justo castigo, años después, mu
rió quemado en un accidente del autovía en que via 
jaba a Cd. Juárez, cuando choc6 con una pipa que -
transportaba combustible. Informaci6n tomada de 
Manuel Valles Muela y de La Chispa. 
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_no lo. querian admitir por su participaci6n en el movi

miento. Esto mismo lo afect6 en 1983, cuando no dejaban 

que su hermano ingresara a trabajar en ferrocarriles a 

pesar de que el padre de ambos era ferrocarrilero con to 

do el derecho a recomendar a una persona para trabajar 

en la empresa. 

Gabino Gobea (*) que trabaja como vigilante, Pº! 

que no le convino jubilarse debido a que tiene ocho hi

jos y la pensi6n no le alcanza¡ recuerda el año de 1959 

cuando estando 61 trabajando en la Secci6n 23 en el de

partamento de Vía, lleg6 Vallejo a Saltillo, que formaba 

parte de su recorrido, y se present6 en· una asamblea ab.!!_ 

rrotada por los ferrocarrileros ansiosos de discutir la 

situaci6n con su líder. Gabino not6 que Vallejo no que

ría realizar el Último paro, Vallejo habl6 a los trabaj.!!_ 

dores dici6ndoles que veía "un tanto difícil" el darles 

el apoyo a los trabajadores del Sudpacífico, porque ya 

habían obtenido muchos triunfos, que habían ganado todas 

las huelgas que habían hecho y que ahora existía el peli 

gro de que si se lanzaban a un apoyo definitivo a los 

compañeros del Sudpacífico la situaci6n se ponía peligr~ 

lnformaci6n grabada en cassette y en notas de una 
entrevista en septiembre de 1985 en la ciudad de 
Chihuahua, se elabor6 un resumen debido a proble
mas con el cassette, 
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sa, que sentía que esa situaci6n les iba tronar, pero 

que como ·1os trabajadores son los que deciden, ·que en 

esa lucha los obreros mandaban.Y que él acataría lo5 

acuerdos de la asamblea .. Y eso fué lo malo, recuerd:t Ga 

bino, porque la Taza empez6 a gritar c~nsignas de huelga 

y de apoyo, con esta resoluci6n Vallejo se entristeci61 

pues algo sentía o algo sabía. 

G.abino pümsa que en ese tie.mpo los ferrocarrile

ros se lanzaron a una ·huelga •n cierta· fo!'l!la estéri1, 

porque los agarraron fríos, sin saber ·bien qué es lo que 

se pretendía, cuesti6n en-la q~e ahora ya se tiene mucha 

claridad. Con los aumentos logrados, fué mucha la eufo

ria y la efervescencia de la.gente olvidándose de que se 

debían organizar mejo·r Y-'11º se fijaron .que 'l.os enemi¡¡os 

se les metían dentro de sus'filas. 

Poco después los federales disolvían a culetazos 

a6n las pequefias reuniones de compañeros que se juntaban 

a discutir los acontecimientos. A Gabino lo agarraron 

los soldados cuando viajaba en un tren de pasajeros; 

cuando le preguntaron qué es lo que hacía ahí y les con

test6 que estaba en huelga, lo bajaron a culatazos con 

todo y su familia y lo llevaron a la cárcel de San Luis 
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donde lo golpearon. Esos acontecimientos se le quedaron 

muy grabados en su memoria, insiste en que en ese tiempo 

les falt6 organizaci6n y al final declara enfáticamente 

que los responsables de la represi6n fueron los gringos, 

porque ésta se di6 después de la reuni6n de los preside!!_ 

tes Eisenhower y L6pez Mateas en Acapulco (*) .• 

"La creaci6n de los ferrocarriles en t1éxico se pl!!_ 

ne6 para que los gringos saquearan los recursos del país, 

y a fé nuestra que lo han logrado contando con la compli 

cidad del gobierno, gerentes y líderes charros, en detri 

mento del pueblo en general y de los ferrocarrileros en 

lo particular a quienes se les sobreexplota, se les man-

tiene con salarios irrisorios y se les golpea duramente 

cuando señalan las causas, fallas y deficiencias y corno 

corregirlas para que se aplique una política integral 

que saque del caos al medio de transporte más importante 

y sirva a los intereses del pueblo y no a los del impe

rialismo norteamericano y burguesía nacional" (**) • 

(*). 

(**): 

Ver, Valentín Campa, MI TESTIMONIO, Ed. de Cultura 
Popular, 1978, p. Z46. El Z de abril se hizo p6bli 
co por todos los medios de difusi6n "que la huelga 
ferrocarrilera estaba dirigida por dos diplomáti
cos soviéticos y que el gobierno de México había 
pedido su salida del país" y con este pretexto, el 
gobierno arreci6 la represi~n, p. Z49. A fines de 
marzo de 1959, Renato Leduc public6 en SIEMPRE la 
llegada de un perito de la CJA en rompimiento de 
huelgas; Dean Stephanski, p. ZSZ. 
"Hacia donde llevan a los ferrocarriles", l.a Chis
pa, No, 23, 21 de noviembre de 1977, p. l. 
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J. UNA REVISION DE LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA 

DERROTA DE 1959 

En 1959, unos trabajadores pensantes por sí mismos 

y con capacidad organizativa que les permitiera defender 

sus intereses, los cuales podían devenir en los intere-

ses de la sociedad entera, era insoportable para una bur 

guesía en plena expansi6n (*) Los tiempos en que la 

presencia de los obreros organizados era de primera im

portancia, como sucedi6 en el sexenio de Cárdenas, no de 

herían repetirse. Esa etapa fué cancelada al cumplir 

con sus objetivos, que fueron: "el fortalecimiento del 

Estado, de sus instituciones políticas corporativas (pa! 

tido oficial, sindicatos de obreros y campesinos, organi 

zaci6n de sectores populares) y el impulso al desarro

llo econ6mico capitalista dependiente del país" (**) 1. 

A la cola de esta estrategia de desarrollo, pero a la ca 

beza de la política represiva del Estado, la burocracia 

sindical charra, manifestaba su posici6n con respecto a 

las movilizaciones obreras en el año de 1958, haciéndo-

'(*): .. Para un marco general de los sucesos más importan
tes ocurridos en 1958/59, ver a Aurora Loyo y Ri
cardo Pozas en "La crisis política de 1958" en 
REVISTA MEXICANA DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 
No. 89, Movimiento Obrero, UNAM, julio-septiembre 
de 1977, México, pp. 77 a 118. 

(*")' Antonio Alonso, op. cit., p. 176. 
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las p6blicas con motivo del LIX Consejo de la CTM. Ahí 

Fidel Vel,zquez analiz6 la estructura del Bloque de Uni

dad Obrera, pidiendo que se luchara por su estabilidad, 

porque las organizaciones del BUO estaban siendo vícti

mas de "ataques enconados con el claro prop6si to de des

truir el movimiento obrero organizado", advirtiendo que 

se estaba minando la unidad del SNTE, del sindicato de 

la SCOP, del STPRM y de la Alianza de Tranviarios, al 

apoderarse del Sindicato Ferrocarrilero y, continuar una 

labor divisionista en organizaciones que controlan el 

servicio p6blico, con el objeto de crear un caos y la 

anarquía. Vel,zquez 'atribuía el 6xito logrado, a los si 

guientes factores: el momento político, con motivo de 

las elecciones presidenciales y cambio de poderei de la 

Uni6n que les habían permitido desenvolverse con impuni

dad, las fallas existentes en algunas de las agrupacio

nes y los errores atribuidos a sus dirigentes, el descon 

tento general por la mala situaci6n econ6mica, la publi

cidad inusitada que habían recibido los movimientos y el 

apoyo de los grupos reaccionarios y de oposici6n (*)' 

Es conveniente advertir que el sujeto colectivo causante 

(*)' El Nacional de septiembre de 1958, citado por, Iris 
Edith Santacruz, EL MOVIMIENTO OBRERO EN MEXICO: 
1958-1967. ESTUDIO DE SUS LUCHAS Y DIRECCION POLI
TICA, Tesis Profesional, FCPS, s/f, p. 33. 
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de estas actividades no es nombrado una sola Yez en ese 

documento por Velázquez, tal vez por la ~speranza que t! 

nía y que despu~s se desvanecería, de poder cooptarlos. 

Por su parte el movimiento ferrocarrilero seguía 

avanzando con su táctica de paros escalonados amparados 

por la legalidad. Al mismo tiempo la direcci6n sindical 

para dar coherencia a sus planteamientos, se apresur6 a 

realizar una evaluaci6n de la empresa, que plasm6 en un 

estudio que fu~ presentado por el sindicato ferrocarril! 

ro, en diciembre de 1958, al presidente t6pez Matees, s2 

bre la situaci6n administrativa y financiera de los Fe

rrocarriles Nacionales y la forma en que la empresa po

día resolver las peticiones econ6micas del sindicato 

(*) El estudio es una clara muestra de hasta d6nde 

había evolucionado la organizaci6n de los ferrocarrile· 

ros, Este documento señalaba deficiencias de la empre

sa y proponía cambios entre los que destacaban, la parti 

cipaci6n directa de los trabajadores en la direcci6n y 

administraci6n de la empresa (**) , propuesta elaborada 

dentro de los cánones del sistema, si se recuerda el pe-

(*) .. 

(**) 

Demetrio Vallejo, LAS LUCHAS FERROCARRILERAS QUE 
CONMOVIERON A MEXICO. Orígenes hechos y verdades 
hist6ricas, M~xico, 1967, p. 36. 
Rocío Guadarrama, 1959: CRISIS Y RESTRUCTURACION 
CAPITAl.ISTA, CRONICA DE UNA DERROTA OBRERA, fotoco 
pias, p. 10, Publicado en Estudios Políticos, nue-=
va C!poca, Vol. 2, No. 3, julio-septiembre Je 1983. 
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ríodo de administraci6n obrera acaecida en 1938. El 17 

de enero, el STFRM public6 un desplegado en donde se ha

cía ver la urgencia de descentralizar la adainistraci6n 

de los Ferrocarriles Nacionales y de hacerla independie~ 

te del ejecutivo federal y señalando1 adem&s1 la dependen

cia externa que implicaban los pr6stamos "amarrados", el 

d6ficit para 1959 y la necesidad del aumento de las ta

rifas por el aumento de los costos del transporte, la r~ 

visi6n de las tarifas especiales a las empresas mineras 

y la moralizaci6n de la economía ferroviaria que termina 

ra con 973 puestos de confianza, entre ellos los de 139 

elementos de la policía especial, es decir de los apoyos 

de la burocracia sindical {*) .• 

Pero fu6 demasiado tarde, los recursos administra

dos por el Estado, ya estaban encarrilados a un proyecto 

de desarrollo en donde la ampliaci6n de los ferrocarri

les estaba relegada a un segundo plano. Mientras tanto 

para resolver la necesidad de transporte, se impulsaba 

a la industria automotriz, por cierto en poder de empre

sas transnacionales, por medio de, entre otros elementos, 

la construcci6n de carreteras paralelas a las vías f6-

rreas. Todo lo anterior a pesar, hablando en lo general, 

(*)1 Ibid, p. 10 y 11. 
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de los menores costos por kilómetro, que tiene el trans

porte ferrocarrilero sobre el autotransporte (•). En 

este sentido, la propuesta del sindicato, de hacer a la 

empresa ferrocarrilera una empresa eficiente, chocaba 

con las concepciones imperantes sobre el camino del des!_ 

rrollo ya en marcha. Unos ferrocarriles eficientes y ª!!!. 

pliados iba a distraer recursos econ6micos que el empre-

sario, en este caso el Estado, no estaba dispuesto a in

vertir, condenando a los ferrocarriles a lo que ahora 

son, situación que permanece igual a 1971, cuando su ge

rente, unos pocos años despul!s, llegó a afirmar: "(las 

empresas ferrocarrileras en M~xico), son un organismo 

desgarrado a lo largo de los años por la irresponsabili

dad, la ineptitud y el latrocinio de quienes, responsab.!_ 

lizados de la buena marcha de la empresa, la han tomado 

por botín, El largo y variado proceso de pecujado&: 

y concu__¡;iones, sexenalmente renovado, que inficiona los 

diferentes niveles de la vasta estructura piramidal, han 

conducido inexorablemente a un grado increíble de deseo~ 

posición" (**),. 

Estas fueron las razones de fondo, que determinaron, 

. (*) Mario Gill, op. cit., p. 30 y 31. 
("*f Víctor Manuel Villaseilor, op. cit., Tomo 2, p. 

371. 

-:,- ,; . - -.- ;- - - -: -- - --
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en tíltima instancia, ,el proceder del Estado 1que conden6 

a los ferrocarriles, incluyendo en primer lugar a los fe 

rrocarrileros 1 a un segundo plano en los servicios de 

transporte y, en consecuencia, relegando a este orgullo

so y combativo gremio, siempre colocado en las filas de 

avanzada en la historia del país, 

El rechazo a la propuesta obrera, confirma lo ante 

rior. Si en 1938 la administraci6n obrera, con sus limi 

taciones, pudo ser una realidad, 20 años despu6s un Esta 

do l en apariencia el mismo J fortalecido por un proyecto 

econ6mico en marcha, ya no lo iba a permitir; la correl~ 

ci6n de fuerzas estaba a su favor y los personeros de 

esa posici6n no iban a permitir que en "sus" empresas, 

"sus" asalariados le dijeran c6mo corregir la situaci6n 

en ferrocarriles, Como ambas partes mantuvieron sus po

siciones, el Estado una vez que consider6 agotadas las 

posibilidades de un arreglo político, se decidi6 por el 

camino de la represi6n, Sabemos que cuando un gobierno 

se decide a reprimir es c¡ue ya no tiene capacidad políti

ca para integrar a·ese movimiento, por eso decimos que 

la represi6n es un síntoma de debilidad. Además, la re

presi6n conlleva un costo político; en este caso el Esta 

do tuvo que estirar al máximo su propia legalidad evidcn 
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ciando la naturaleza limitada para los trabajadores de 

las leyes laborales.(*)·.; ademh1en ese momento, la re

presi6n mostr6 tambi6n a los trabajadores la necesidad 

de luchar con sus propias fuerzas para contar con sindi

catos democrhicos e independie11tes · (**)•. 

Si atendemos el nivel táctico, no~ parece importánte 

el sefialamiento de la c6lula Carlos Marx, al decir que 

"el movimiento ferrocarrilero solo podría triunfar a con 

dici6n de arrastrar a los demás sectores de la clase 

obrera", porque con los paros escalonados: "los ferroca-

rrileros entraron a una lucha frontal contra el gobierno 

en la que se jugaba ••• la independencia futura de la cla 

se obrera ••• los ferrocarrileros fueron conducidos así a 

una guerra de clase contra clase, una guerra política 

que no admitía sino la derrota de uno de los extremos en 

pugna" (***). 

(*). 

(**) 

(***) 

Hoy, los acontecimientos posteriores nos han mos-

Ver Demetrio Vallejo, op. cit., pp. 45 a 48. Ahí 
cita los detalles previos a la represi6n. 
Ver Estela Guti6rrez y Fernando Talavera. LA LEGIS 
LACION UNIVERSITARIA Y LAS FUERZAS DE IZQUIERDA EN 
MEXICO, Cuadernos del CELA No. 43, Fac. de Cien
cias Políticas y Sociales, UNAM, 1980, p. 15. Aun
que ahí desarrollan muy esquemáticamente su posi
ci6n. . 
Mario Gill, op. cit., p. 220 y 221. 
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trado~ que el hecho de que el gobierno ubicara al STFRM 

en lucha frontal contra él, no fue la causa principal de 

la derrota, ya que ahora, 26 años después de esos acont! 

cimientos, sabemos que tampoco funcionaron otras tácti

cas menos radicales, que intentaron también avanzar en 

la democracia y en la independencia sindical. Tales fu! 

ron los casos de los trabajadores electricistas del 

STERM, convertidos después en la Tendencia Democrática 

del SUTERM, quienes fueron siendo acorralados poco a po

co, hasta que los obligaron a disolverse; también fué el 

caso de los trabajadores nucleares, a quienes les fué ce 

rrad·o su lugar de trabajo; URAMEX, a pesar de ser un se~ 

.tor clave en el desarrollo del país, y, en cierta forma, 

también es el caso de los trabajadores universitarios 

(*) 

Con la represi6n, el Estado elimin6 estas expresi~ 

nes obreras y los oblig6 a enconcharse y retirarse del 

panorama nacional, convirtiéndolos en meros agentes pro

ductivos sin opini6n orgánica. Este fué el caldo de cul

tivo en donde floreci6 el charrismo que, para permanecer 

·(*) . Ver Estela Gutiérrez y Fernando Talavera, op. cit. 
p. 29 a 53. 
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en el poder, debía en primer lugar sumarse al proyecto 

burgués de desarrollo, quedándole como estrecho campo de 

acci6n la legalidad de una Ley Federal del Trabajo, pla

gada de ambiguedades y, siempre sujeta a las consignas 

del ejecutivo federal. También tenía que mantener lo 

más estrechos posible, todos los canales de comunicaci6n 

con sus bases: nada de discusi6n y por tanto nada de 

asambleas, es decir una nula vida sindical, lo que ha 

traído consigo un atraso considerable en la conciencia 

de los trabajadores y que propicia las acciones espontá

neas producto de la desesperaci6n. Por eso es que, en 

la ideología sindical, los aumentos salariales y las 

prestaciones sociales debían verse como graciosas conce

siones del patr6n, en este caso el Estado, quien era 

"convencido" por la burocracia sindical charra, quienes 

"sÍ _tenían la fuerza para hacerlo" ya que eran reconoci

dos como los "dirigentes legítimos ''por el propio Esta

do,por medio del departamento de registro de asociacio

nes de la Secretaría del Trabajo. Con la derrota 1 en 

1959¡ de los contingentes obreros en lucha, en donde des

tacaban los ferrocarrileros, el charrismo sindical qued6 

como la forma indiscutible de control obrero. 

En los ferrocarriles, el grupo encabezado por Luis 

G6mcz Z. mantuvo el control del sindicato usando la co-



rrupci6n, la supresi6n de la democracia sindical y la r~ 

presi6n sistemhica a toda crítica al grupo llhoe de Na

cozari, En el STFRM se ha cumplido la afirmaci6n de Mi

guel Angel Velasco, cuando señala que: "El sindicato ha 

sido convertido, como la mayoría de los sindicatos, en 

un peso muerto, in6til para llevar a cabo cualquier po

lítica de rescate de los recursos b'sicos del país sa

queados por el imperialismo, de limitaci6n del poder eco 

n6mico y político de la gran burguesía, de operaci6n efi 

caz y honesta, en inter~s del pueblo y de la naci6n, de 

uno de los servicios vitales para la vida econ6mica del 

paÍ.s" (•): 

4. DE 1959 A 1970, 

a) Los acontecimientos nacionales. 

Despu~s de la terrible represi6n de 1959 a los tra 

bajadores ferrocarrileros, en donde a los contingentes 

de telegrafistas, maestros de primarias oficiales en el 

Miguel Angel Velasco, "Ferrocarriles y Ferrocarri
leros en Mbico" en la REVISTA MEXICA!'IA DE CIEN
CIAS POLITICAS Y SOCIALES No. 89, Movimiento obre
ro, UNAM, julio-septiembre de 1977, Mhico, p. 
135, 
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D. F., petroleros y telcgrafistas,tambi6n les fueron 

arrebatadas con violencia sus representaciones sindica

les, siguieron doce años de control obrero por una buro

cracia sindical charra que se fue consolidando en estos 

sectores de trabajadores, tratando de tender su telaraña 

en los nuevos sectores de trabajadores que iban surgien

do, en donde destacaban los de la industria automotriz )" 

los de la petroquímica básica. 

Con el control sindical, aunado a una situaci6n f!!_ 

vorable, en el nivel internacional, para la acumulaci6n 

de capital, se abre en M6xico un período de auge capita

lista enmarcado dentro de una política econ6mica llamada 

desarrollo estabilizador la cual contemplaba el 

incremento de los salarios y de grandes inversiones gu

bernamentales en obras sociales como la construcci6n de 

escuelas y de viviendas populares, en servicios p6blicos 

y en seguridad social, en donde el Instituto Mexicano 

del Seguro Social, tuvo un crecimiento impresionante: de 

2'514,469 asegurados y familiares en 1958, pas6 a aten

der 6'745,353, en 1965 {*)· • Además el ~obierno impul-

(•) Rocío Guadarrama, op. cit., p. 23. 
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s6 la instrumentaci6n de un mecanismo, muy debatido, que 

trataba de incidir en la productividad y en las percep

ciones de los trabajadores, como fué el reparto de util_! 

dades de las empresas y también reformas al artic,!!_ 

lo 123 constitucional estableciendo las bases para la d!_ 

terminaci6n de los salarios mínimos profesionales y por 

zonas econ6micas1 además de un fallido intento de dejar 

la opci6n al trabajador a ser o no despedido sin causa 

justificada ( *)'. 

El crecimiento econ6mico industrial del pa{s, que 

se acelera después de la recesi6n econ6mica de 1958, fué 

la base que permiti6 toda esta puesta al dia del Estado 

con respecto a los trabajadores urbanos. Revisando alg,!!_ 

nas tasas de crecimiento promedio anuales, podremos dar-

nos una idea de las magnitudes de este crecimiento "mil! 

groso" que va del afio de 1960 a 1968, <?n donde el Produc 

to Interno Bruto creci6 al 6.4t cada afio, y la produc

ci6n manufacturera en un 8.2t, superando el 3.3\ de au

mento de poblaci6n y el 4\ anual de la producci6n agríc~ 

la ( "**) • Pero este desarrollo ha favorecido solamente 

Iris. E. Santacruz, 'op. cit., pp. 99 y 100. 
Estadísticas de la Comisi6n Econ6mica para América 
!.atina y el Informe anual del Banco de !léxico, ci
tauo por Roger D. Hansen. LA POLITICA DEL DESARRO
LLO MEXICANO, E<I. Siglo XXI, la. ed., en 1971, 5a. 
Ed. 1974, México, p. 58, 
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a ciertas "fajas" de la poblaci6n, a ciertas regiones y 

grupos y no se ha derramado lo suficiente en favor de 

las mayorías que siguen viviendo en el atraso a pes.ar de 

las "inversiones sociales" del Estado (*) • Sigue pri

vando una desigual distribuci6n de la riqueza, del ingr~ 

. so, de la cultura general y de la técnica oue divide a 

la sociedad mexicana en dos o mas mundos ligados por un 

colonialismo interno o el dominio y explotaci6n de unos 

grupos culturales por otros, la poblaci6n marginal sigue 

creciendo en términos absolutos aunque ha disminuído en 

términos relativos (**) 1. 

Durante estos doce afios, los trabajadores continu! 

ron utilizando el arma.de la huelga y las movilizacio-

nes, pero estos enfrentamientos fueron dispersos y en la 

mayoría de los casos las demandas no trascendían lo eco

n6mico (***)1. Los sucesos que destacan en este período 

y que son el tel6n de fondo de los acontecimientos, que 

analizaremos, son los siguientes: 

Víctor Flores Olea, "Poder, legitimidad y política 
en México", en EL PERFIL DE MEXICO EN 1980, Tomo 
3, Ed. Siglo XXI, la. Ed. 1972, 3a. ed. 1974, Méxi 
co, p. 473.· 
Pablo GonzlÍlez Casanova, LA DEMOCRACIA EN MEXICO, 
Ed. ERA, la. Ed., 1965, 7a. Ed. 1975, M6xico, p. 
89 y 95. 

(•••).Para una cronología de estos movimientos, consul
tar a Iris E. Santacruz, op. cit., 170 pp. 
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1.- En enero de 1959, el triunfo de la revoluci6n 

Cubana, en donde por primera vez se demostr6 en los he

chos que era posible la revoluci6n en Ain6rica Latina a 

pesar de la cercanía del imperialismo norteamericano, 

con ello, los viejos dogmas de una revoluci6n mexicana 

en permanente desarrollo empez6 a decaer, dejándole el 

paso a nuevos proyectos de clase. 

2.- El día 5 de agosto de 1961, se constituy6 el 

Movimiento de Liberaci6n Nacional (MLN) en donde "tienen 

cabida todos aquellos mexicanos dispuestos a luchar por 

el mejoramiento del nivel de vida del pueblo, el respeto 

a los derechos democráticos, la independenc.ia nacional, 

la autodeterminaci6n de los pueblos y el principio de la 

no intervenci6n, la solidaridad de los pueblos hermanos, 

la paz, el desarrollo econ6mico de H6xico, la libertad 

de los presos políticos, el impulso a la reforma agraria 

y contra la penetraci6n imperialista" (*) , 

3.- Del 26 de noviembre de 1964 a octubre de 1965, 

se di6 el movimiento m6dico de las instituciones públi

cas de seguridad social, calificado como uno de los con

flictos laborales de los sectores medios urbanos más im-

(*) Revista POLITICA No. 32, 15 de aposto de 1961, p. 
5 y I a XVIII. 
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portantes de los 61 timos 30 años (*)' • 

4.- El Z3 de septiembre de 1965, el asalto al cua! 

tel de Madera en el Estado de Chihuahua, en donde el 

Prof. Ar~uro G5miz García y el Dr. Pablo G6mez Ramírez, 

encuentran la muerte junto con otros atacantes. A par

tir de entonces, se generalizan en México las acciones 

guerrilleras y la violencia revolucionaria (**)' • 

5.- En vísperas del lo. de septiembre de 1966, son 

detenidos Víctor Rico Gal5n y dem5s compañeros que form~ 

han parte del Movimiento Revolucionario del Pueblo, ter

minando así con este movimiento que naci6 al influjo de 

la revoluci6n cubana, como un intento de constituirse en 

un organismo revolucionario capaz de aglutinar, planear 

y orientar la lucha, en donde su objetivo inmediato era 

llamar al pueblo a la toma del poder (***) • 

6.- Ih febrero de 1966, se constituye el Congreso 

(*) Para apreciar las complejidades de este movimiento 
consultar: Ricardo Pozas Horcasi tas, "El movimien
to médico en México, 1964-1965" en CUADERNOS POLI
TICOS No. 11, enero-marzo de 1977, Ed. ERA, México, 
pp. 57 a 69, 

(**) Peri6dico LIBERACION, año I, n6mero 2, octubre lo. 
de 1974, Chihuahua, Chih., p. l. 

(***).Iris. E. Santacruz, op. cit., p. 137 • 

. -,,--,- -, -· -,- :-
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del Trabajo, organismo que re6ne a la mayor parte de los 

trabajadores sindicalizados en México, al fusionarse la 

CNT y el BUO. Es un organismo c6pula, nacido en el mar-

co de las instituciones estatales, en donde se condensa 

el poder de la burocracia sindical charra (*} 

7.- En 1968, el movimiento estudiantil popular que 

concluy6 con la demolici6n del postulado de la vieja 

alianza de clases dirigida por el Estado mexicano, que 

ya había sido resquebrajada con las represiones a los 

sindicatos en lucha en 1959. Durante el movimiento, al-

gunos ·sectores obreros se mostraron solidarios en algu

nas de sus fases; tal fué el caso de los petroleros, 

electricistas, telefonistas y en menor medida los ferro

carrileros (**) • 

b) Los sucesos nacionales en los ferrocarriles. 

El 9 de abril de 1959, la espuria VII Convenci6n 

Extraordinaria del STFRM, se apresur6 a nombrar a Alfre

do Fabela secretario general. Este, al día siguiente, 

(*) 

(**). 

Cronología del Congreso del Trabajo (1966-1978), 
coordinado por Armartdo Rend6n, IIS, UNAM, México, 
1979, 266 pp. 
Sergio Zermeño, MEXICO UNA DEMOCRACIA AUTOPICA, 
Ed. SiRlO XXI, la. Ed. 1978, Mhico, p. 219. 



se entrevist6 con la Gerencia de los Ferrocarriles y al 

otro día la Secretaría del Trabajo lo reconoci6. Un mes 

despu6s, nacía el Consejo Nacional Ferrocarrilero, diri

gido por Gilberto Rojo, que se propuso reagrupar todas 

las fuerzas, a los trabajadores por centros de trabajo y 

tambi~n a los destituidos. Con el prop6sito de cons

truir consejos, con delegados en todas las terainales y 

subterminales y poder exigir la reinstalaci6n general, 

la liberaci6n de los locales sindicales y el reconoci

miento de tos dirigentes de secciones locales electas en 

septiembre (•)- • El 27, 28 y 29 de febrero de 1960 se 

realiz6 una Asamblea Nacional del CNF, en donde qued6 c~ 

mo dirigente principal, por el apresamiento de Rojo, J. 

Trinidad Estráda además de Francisco Santoyo, Mario H. 

Hernández, Julio G6mez, Aurelio Mufioz, Manuel Duarte y 

otros (**) 

La vida sindical se reduce al mínimo y solamente 

en las contiendas electorales es cuando se reaniaa un p~ 

co. En 1961 el CNF organiz6 una elecci6n paralela y al 

~argen de las oficiales1en donde Luis G6mez z. se encum

br6 a la secretaría general del STFRM (***). El 23 de 

(*) 
(**). 

(***) 

Maximino Ortega, op·L cit., p. 231. 
Ibid, p. 246, 
Iris Santacruz, op, cit., p. 90. 
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diciembre de 1961, los dirigentes de la Convenci6n Naci~ 

nal de los Consejos Ferrocarrileros se entrevistaron con 

el subsecretario del trabajo, Julio Santos Coy (*) 

En febrero de 1962, el STFRM qued6 con dos cuerpos 

dirigentes: el oficial encabezado por G6mez z. y el ex

traoficial encabezado por Trinidad Estrada que fue rati

ficado con 53,000 firmas de un total de 75,000 trabajado. 

res, e incluso, en algunos lugares, con trabajadores oc~ 

pando los edificios sindicales en donde dieron posesi6n 

a los auténticos líderes; pero fueron desalojados por el 

ejército (**) • Seis meses después, en septi.embre de 

1962, Trinidad Estrad.a re ali za un recorrido aconsejando a 

los trabajadores el uso de tácticas de lucha "más inteli 

gentes" y el abandono de la "lucha frontal" contra el g~ 

bierno. El CNF responde al afirmar que Estrada se ha p~ 

sado al campo enemigo, con una maniobra divisionista pr~ 

cisamente cuando se podía luchar por prestaciones en la 

pr6xima firma del Contrato Colectivo de Trabajo. Un po

co después, el 22 de abril de 1962, el CNF fué miembro 

fundador del Frente Electoral del Pueblo, junto con el 

MR~, el CCI, la Uni6n cívica Guerrerense y otras or~ani-

(•) Haximino Ortega, op. cit., p. 270. 
(**)' Iris Santacruz, op. cit., p. 102. 
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zaciones que postulan a Ram6n D'!l\z6s Palomino, como su 

candidato a presidente de la Rep6blica .(*) En julio 

de 1963, Vallejo dirige una carta al peri6dico COMBATE 

en donde afirma qu~ TJ:inidad Estrada había abandonado la 

lucha pasfindose al lado del gobierno y las empresas (**) • 

Par.a las elecciones de 1964, contra la reelecci6n 

de G6mez z., que tambi~n era senador por Aguascalientes, 

en septiembre, se forma la Coalici6n Nacional Ferrocarri 

lera con el Frente Unificado Ferrocarrilero encabezado 

por un ex-gomecetista, el Centro Unificador Ferrocarrile 

ro Antirreeleccionista y el CNF. Esta coalici6n electo

ral, en diciembre se rompe, saliendo el CNF (***)• En 

1967 el CNF, junto con los comitGs de Unidad electoral, 

postula a Julio G6mez Villalobos en un proceso electoral 

en donde sale triunfador, JosG Romero Flores, gente de 

G6mez Z., quien toma posesi6n no obstante las protestas 

de algunas secciones (-)", El 27 de julio de 1970 sa

len de la cfircel, Vallejo y Campa. En el proceso electo

ral iniciado en septiembre de 1970, en una Reuni6n ~aci~ 

nal Ferrocarrilera Electoral Abierta, se acuerda inte-

grar una planilla nacional y participar en las eleccio-

(*) .. Ibid, p. 112. 
(-)' Max Ortega, op. cit., p. 294 y 333. 
(***) Ibid, p. 306 y 307. 

(.:.....,.) Ibid, p. 313. 



168 

nes, Vallejo se opone aduciendo falta de tiempo para in

tegrarla y señalando que habia que participar solamente 

en planillas locales para ganar las secciones. El 25 de 

diciembre, Vallejo constituye en Cárdenas, S.L,P., el Co 

mité Directivo del MSF (*) 

c) Qué pasaba en la Secci6n 5. 

"Después de la represi6n criminal de 1959, la gen

te qued6 mucho muy atemorizada y los charros y los ofi

ciales de la empresa también, era común el que algunos 

de estos Últimos, anduvieran empistolados (**). Pero 

no todos se atemorizaron, ya que hubo compañeros que, de 

una u otra forma, trataban de levantar un movimiento, es 

forzándose por organizar a los ferrocarrileros. Ellos 

fueron los que formaron un comité sindical llamado Conse 

jo Nacional Ferrocarrilero, con Enrique Ochoa y Trinidad 

Estrada (***). El CNF en la Secci6n 5, estaba dirigido 

fundamentalmente por compañeros trenistas. Estos eran un 

tanto sectarios, eran muy celosos de que entrara gente 

!bid, p. 325, 326 y 333, 
Manuel Valles Muela, op. cit. La represi6n estaba 
& la orden del d!a, 

0

en agosto de 1959, en Mo~terrey, es asesina
do por los mili tares Román Guerra Montemayor, ta
llerista mecánico y miembro del PCM. Ver Valentín 
Campa, op. cit., p. 257. 
Apoyaban su trabajo con la cdici6n del peri6dico 
F.L RIELERO, Ver Valentin Campn, op. cit., p. 257. 
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de otros departamentos, pensando en que si entraban los 

demás, podrían ser reprimidos. Sus sesiones las hacían 

en comidas de carnitas con cerveza y ahí discutían los 

problemas del sindicato e1 incluso1 los problemas naciona

les, pero nunca trataron de organizar a los dea~s depar

tamentos, lo que gener6 un cierto odio a los coapañeros 

trenistas; por eso cuando se estableci6 el MSF en Chihua 

hua, tuvimos que combatir esos sentimientos divisionis

tas. Aunque en las secciones 29 de Frontera, 13 de Na

tías Romero y 27 de Torre6n, el CNF sí habían organizado 

todos los departamentos, en Chihuahua no prosperaron Pº! 

que no actuaban, solo esporádicamente repartían volantes 

impresos en la ciudad de Mlixico," 

"Por su lado, los charros trataban de canalizar el 

descontento, comparando a G6mez z. con Vallejo por haber 

sido los dos,prisioneros en 1948, pero sin aclarar que 

en 1959, G6mez Z. actu6 como vil polizonte señalando en 

la prisi6n a los compañeros más destacados en la lucha. 

Es así como en 1962 surge el grupo Hliroe de Nacozari, 

cuando sube a la secretaría general Luis G6mez z. y en 

la secci6n 5 quedan gentes adictas a 61. Es cuando se 

termina con todo indicio de democracia y no había la mí

nima conciencia de clase. La corrupci6n florece; era 
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cuando el trabajador necesitaba pagar cualquier trámite 

que tuviera que realizar el sindicato y cuando los cha

rritos se apropian del patrimonio del sindicato y se en

chufan al carro gubernamental." 

"Fué en este perfodo, cuando se fueron perdiendo 

las conquistas ganadas durante el movimiento de 1958 y 

1959, debido a que no había un movimiento fuerte, un mo

vimiento con conciencia de clase entre los trabajadores 

ferrocarrileros. Los cuales a6n cuando trataban de org~ 

nizarse, solo lo podían hacer a nivel local, sin una 

coordinaci6n nacional, por lo que eran una presa fácil 

de la represi6n de los charros, la empresa y el gobierno. 

A raíz de estos acontecimientos, esas conquistas se fue

ron perdiendo, por ejemplo: 

- Nuevamente se comenzaron a usar los aumentos sa

lariales por porcentajes, con lo que se creaba una divi

si6n econ6mica entre los propios trabajadores, haciendo 

que los de mayores salarios jamás se unieran a la lucha 

de los que ganan menos. 

- En 1962 se logr6 que se echara a funcionar un 

hospital para los trabajadores en la ciudad de Chihua-



hua. Este permaneci6 abierto hasta que 1a partir de 1971, 

la empresa comenz6 a manejar la integraci6n al IMSS. Hu

bo innumerables protestas encabezadas por el MSF para 

que no se diera esta incorporaci6n, hasta que en octubre 

de 1981 por decreto presidencial, debieron pasarse como 

derechohabientes al IMSS. Estos convenios de incorpora

ci6n, fueron leoninos y se firmaron a espaldas de los 

trabajadores, pues aunque las cuotas las cubre la empre

sa, nos están siendo arrebatadas ciertas conquistas, co

mo son la de jubilaci6n, en donde la empresa fusiona in

validez con jubilaciones y solamente completa, a lo ero

gado por el seguro, la diferencia al tope jubilatorio1 : 

que en la actualidad es de 30,000.00 pesos mensuales. 

Cantidad que los ferrocarrileros no han podido cambiar, 

a pesar de la lucha para que quede plasmado en el Contra 

to Colectivo de Trabajo del STFRM, rompiendo así con el 

mencionado tope jubilatorio. 

Esta misma situaci6n priva en el aguinaldo, que 

ahora es de 30 días, en las vacaciones anuales que tam

bi~n son de 30 días de salario nominal y en dondé no les 

es pagada el 25\ de prima vacacional, ni se incluye el 

16.66\ del s~ptimo día; muchos menos se integranal sala

rio. 
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- El fondo de ahorro que en 1958 era del 10\ y aue 

el MSF logr6 aumentar al 12%, ahora es del 15%. 

- El seguro de vida solamente se ha ido actualizan 

do con la inflaci6n tanto en las primas como en la canti 

dad asegurada, ahora es de 3'000;000.00 pesos con una 

prima mensual de 101.00 por.trabajador y la empresa com

pleta el pago a 175, 00 pesos a'1 mes, 

- Los 30 millones de pesos anuales pactados en 1958 

para la construcción de viviendas para los ferrocarrile

ros, fueron cambiadas por G6mez Z, por unos terrenos que 

parece ser que están a su nombre. G6mez z. en 1963 ech6 

a funcionar un .. fideicomiso llamado 'Hogares ferrocarrile 

ros' con aportaciones de los trabajadores y préstamos 

del gobierno para la construcción de casas habitación. Es 

tas casas le handejado pingUes ganancias, pues las están 

vendiendo al doble de su costo. En Chihuahua, Hogares 

Ferrocarrileros, construyeron en 1983 unos condominios 

con dinero del INFONAVIT. Estos contratos los lograron 

en base a arregl?s con el INFONAVIT, para ser intermedia 

ríos en la construcción y después repartirlos entre sus 

allegados, tratando de proteger a sus' incondicionales." 

"Como ya habíamos señalado, el movimiento lo ha-
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cían los trenistas y ei1os trataron durante 1964 y 1965 

pero no hallaron la forma de organizarse. Fu& hasta 

1968 en que se comenzaron a dar algunas respuestas de 

otros sectores de trabajadores ante la sujeci6n charra. 

En ese año se reunieron 40 compañeros en casa de uno de 

ellos para acordar algunas acciones. Ahí se redact6 e im 

primi6 un volante el cual no nos atrevimos a repartir 

abiertamente, sino que lo dejábamos en lugares convenie~ 

tes, como por ejemplo los cajones de los trabajadores, 

para que fueran recogidos por los ferrocarrileros y así 

ir generando un organismo de lucha y defensa contra la 

represi6n que de inmediato se desataba contra los compa

ñeros que sobresalían en las asambleas con sus interven

ciones, A estos compañeros, se les detenía y se les des 

tituía del servicio," 

"Así fué como el movimiento del 68 volvi6 a cim-

brar la conciencia de los trabajadores quienes comenza

ron a participar por la derogaci6n del artículo 145 y 

145 bis (•) ; aunque en Chihuahua los estudiantes estu-

(•) Artículos anticonstitucionales incorporados en 
1950 al C6digo Penal por el gobierno de Miguel Ale 
m&n, tipificaba los delitos de disoluci6n social ~ 
fueron el apoyo legal para el encarcelamiento de 
innumerables luchadores, entre ellos, los ferroca
rrileros reprimidos en mnrzo de 1959. Fu& hasta 
196R que el movimiento estudiantil popular ohlig6 
al gobierno a derogarlos. 
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vi,eron un· tanto cerrados, pero después del dos de octu

bre, hubo una mayor relaci6n entre obreros y estudian-

tes.~· 

"En una ocasi6n, con motivo de una asamblea de la 

Secci6n 5, se metieron unos estudiantes y ahí nismo se 

debati6 si se podían quedar o no, porque el secretario 

general no quería. Finalmente se perdi6 la votaci6n de 

que permanecieran los estudiantes, ~ero éstos pudieron 

hacer dos intervenciones muy centradas, que loRraron con

mover la conciencia de'los ferrocarrileros y se pudo •a-

' nar el acuerdo de dar el apoyo al movimiento, publicánd~ 

se un desplegado en el Heraldo de Chihuahua pagado por 

la Secci6n 5, en apoyo al movimiento de 68." 

"En 1970, la salida de la cárcel de Vallejo y Cam

pa, fué vista como un rayo de esperanza para poder avan

zar en la organizaci6n, en ese tiempo los trabajadores 

ya repartían los volantes a la luz pGblica, aunque con

viene aclarar que éstos no estaban firmados." 



IV, EL MSF EN LA SECCION, SUS ALIADOS Y SUS SECUELAS. 

l. VALLEJO VISITA CHIHUAHUA. 

"Para 1970, había un gran descontento entre los 

trabajadores por la imposici6n de líderes en el sindica

to, por los bajos salarios y por el maltrato oue se daba 

a los trabajadores por parte de la oficialidad de la am-

presa (*)' A esto habría que ap.re¡!ar algunos movimien 

tos que se habían dado en el país y localmente, encabeza 

dos, principalmente, por los estudiantes. La puesta en 

libertad de Vallejo y Campa y la derogaci6n del artículo 

145 del C6digo Penal, trajo esperanza para organizarse 

entre los trabajadores ferrocarrileros. A tal p.rado que, 

cuando Demetrio Vallejo visit6 la Secci6n 5 y 31 de Chi

huahua, prácticamente se abarrot6 el Paraninfo de la Uni 

versidad Aut6noma de Chihuahua, que fué el local que se 

consigui6 para que se celebrara el acto. Ahí, Vallejo 

aparte de traer el mensaje de unidad, de orientaci6n pa

ra los trabajadores, nos invit6 para formar parte de tin 

movimiento a nivel nacional, ~ue ,dirigiera atinadamente 

la lucha en contra del charrismo, de la corrupci6n en f~ 

rrocarriles, con un programa modesto que fuera capaz de 

aglutinar a todas las corrientes existentes dentro del 

J.?rcmio." 

(*) llanucl Val les Muela, op. cit. 
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"Aquí, en la Secci6n 5, ya se venfa trabajando en 

eso desJe años atrás, pero la lucha se encendía en momen 

tos y de repente se apagaba. Así fu~ como esa invita

ci6n fu~ vista con aj?rado. Los trabajadores comenzamos 

a organi=arnos. En un principio la dirccci6n provisio

nal, fué estructurada con j?entes que no tenían mucha el! 

ridad sobre lo que se iba a hacer y el movil!liento estuvo 

a punto de fracasar. Fué necesario el que alj?unos comp! 

ñeros, empe=aran a trabajar, a adquirir prestij?io y fué 

la misma base que los elev6 hasta la direcci6n,para emp! 

zar un movimiento que todavía tiene sus repercusiones." 

"Así comenz6 el despertar, la educaci6n, a perder 

el mieJo el trabajador, después de años de control y rne

diatizaci6n. Empezaron a circular volantes en los cen

tros de trabajo. Estos volantes al principio· se reci

bían con ciertas reservas, alr,unos trabajadores los do

blaban y se los echaban a la bolsa, otros más atrevidos 

los tomaban y los leían a la vista de todos." 

"En unos cuantos meses hubo avances, los volantes 

ernn leídos y <liscutidos en los centros de trabajo, de

lante de los oficiales de la empresa y de la gente que 

tenía fuertes compromisos con los charros., La j?ente cm-

pc:6 a organí:nr~e y empezaron 
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cienes, como la de restablecer las asambleas sindicales. 

Ah! se abría el debate sobre los problemas más candentes, 

los propios trabajadores estábamos educándonos unos a 

otros con esos debates. Ante ese peliJ!ro, los charros 

optaron por cerrar el edificio sindical. Esto nos obli

g6 a cambiar la táctica y comenzamos a realizar mitines 

frente al edificio sindical y en los propios centros de 

trabajo y esto demostr6 que cuando hay decisi6n por par

te de los trabajadores, se puede avanzar para poder ven

cer a la corrupci6n y a los charros." 

z, LA INTEGRACION AL MSF. 

"Nuestra inte¡rraci6n al MSF, si¡mific6 una conti

nuidad de la táctica que ya estábamos instrumentando en 

la sec.ci6n 5: el volanteo sistemático, las visitas a los 

centros de trabajo, las asambleas, la ejecuci6n de lo~ 

acuerdos de las asambleas, las manifestaciones, el peri

foneo, tanto en los centros de trabajo como en las colo

nias aledañas a los centros de trabajo o en el centro de 

la poblaci6n, en apoyo a otras organizaciones, siempre 

manejando que penetrara lo que es la democracia de los 

trabajadores, la independencia y la autonomía sindical; 

se trataba pues, de un proceso de educaci6n en el amplio 

sentido de la palabra" (*) 

(*) Manuel Vulles Muela, op. cit. 
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En diciembre de 1970, se constituy6 el nsF en Chi-

huahua (*) • "Entre nosotros nombrarnos una directiva, 

acto tradicional que es ya costumbre en la i:quierda me-

xicana. Escogimos presidente, tesorero, secretario de 

organizaci6n y un vocal por cada rama de trabajo, o sea 

un Comité Ejecutivo. Como siguiente paso, nos propusi

aos convencer a los demás compañeros a que se unieran a 

esa iniciativa, cuesti6n que logramos, utilizando como 

principio el convencimiento y no la imposici6n y como m! 

todo, el trabajo personal con los compañeros a través de 

largas pláticas en los centros de trabajo Y.en sus pro

pias casas. Aparte del trabajo masivo que se reali:aba, · 

reforzado con la celebraci6n cada ocho días de asambleas. 

Cuando ya estábamos consolid,ndonos, surgi6 la convocaE~ 

ria de Vallejo para la celebraci6n de una Asamblea Nacio 

nal donde se tom6 el acuerdo de formar el MSF, el 16, 17 

y 18 de enero de 1971: Y ahí estuvo una delegaci6n de la 

secci6n 5, integrada por Pancho Hernfodez y Manuel Va-

(*) Gabino Gobea, nos platic6 aue en 1970, se juntaron, 
al llamado de Vallejo, varios· conductores, audito

·res y jubilados. Recuerda los nombres de Reyes, 
Montenegro, Don Panchito Hernández. Entre los tra
bajadores de la secci6n 5, había mucho miedo, se 
notaba el miedo a los jefes y aunaue querían prepa 
rar la recepci6n a Vallejo, no se atrevían. El, es 
tuvo recogiendo dinero para esa recepci6n, y mu- -
chos trabaj adore.s se lo daban a escondidas y no 
quedan que los apuntara en .la 1 ista de coopera
ci6n. Y así se fué avanzando en la or~anizaci6n,· 
Ya después, se acoplaron Valles Muela, Ta\'i z6n y 
Canales y ahora "el cambio en los trabajadores, 
salta a la vista, abiertamente piden lo~ volantes 
y los leen". 
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lles Muela." 

"Así fué como se luch6, perteneciendo al MSF a· ni

vel nacional, aunque se tenían alP.unas diferencias en la 

concepci6n de la lucha, de lo que es el charrismo y de 

la realidad nacional. Pero siempre fuimos honestos, 

creo que hasta donde deben ser los luchadores, poniendo 

en.e)ecuci6n los acuerdos de las Asambleas Nacionales. 

Siempre·estuvimos presentes en las contiendas electora-

les, haciendo posible el establecer como un logro del 

MSF en la secci6n 5, el que los trabajadores perciban de 

que deba haber elecciones y deben participar en ellas, 

para llevar a la direcci6n a la gente más capacitada que 

pueda defender sus derechos y sus intereses .• " . EL NSF 

creci6 su·influencia y en febrero de 1973, el MSF enri

queci6 sus f ílas con el ingreso de los compañeros de la 

Secci6n 31 del Ferrocarril Chihuahua al Pacífico (*) 

"En 1974, cuando acababan de pasar las elecciones, 

. nosotros propusimos, dentro del MSF, un método para la 

selecci6n de ·los candidatos, que fuera en base a la par

ticipaci6n de estos compañeros, además de que tuvieran 

.prestigio .reciente y no solamente que vinieran arrastran 

(*) Peri6dico EL MARTTJ,1.0, No. 21; febrero 21 Je 1973, 
Chihunhua, p. 3. 



180 

do un prestigio que les pudo haber proporcionado el mo\'i 

miento de 1958-1959 y que en la lucha actual, brillaran 

por su ausencia. Esta propuesta se tom6 coao una rebel

día por parte de la Direcci6n Nacional, y por parte de 

algunas secciones hacia la secci6n 5, lo que nos hizo i!!_ 

tuír de que no habria condiciones, a6n cuando hab_Ja una 

cierta democracia. Pero ese no.podía ser el aodo, para 

seleccionar candidatos para la representaci6n nacional, 

que pudiera hacernos avanzar en la lucha. A nivel-local 

había toda la libertad, pero a nivel nacional había esa 

cerraz6n." 

"Cuando se trajo la planilla de los candidatos na

cionales del MSF, aquí la discutimos extensamente, la 

gente tuvo bastante participaci6n. Despulis del informe 

r ahí, en esa asamblea informativa y deliberativa, se 

acord6.que se hablara en ese momento con Vallejo, para 

que rectificara, ya que todavía estábamos a tiempo para 

la selecci6n de los candidatos, se acord6 incluso que 

ama~&ramos con salirnos del MSF si no se atendía nuestra 

petici6n. Lo hicimos, llamamos por tel~fono, la Asa•

blea esper6, Vallejo nos cort6 la comunicaci6n diciendo 

que hiciliramos lo que creyliramos .. conveniente pero que ya 

la decisi6n estaba tomada y no se iba a echar para 

:ttrlís. Como ya era noche, entonces acordaaos darnos un 
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receso y consultar con la almohada. Al otro día nos vol 

vimos a reunir y acordamos seguir dentro del HSF a nivel 

nacional, pero ya se notaba que idcol6gicarnente nos ha

bíamos separado aunque orgánicamente siguiEramos perten~ 

cien do al MSF." 

"Despu~s de las elecciones, con las tácticas de l~ 

cha adoptadas, en donde no pudimos ganar nin1!1Jna posi

ci6n, se vino un enfriamiento entre la gente. Aquí en 

la 5, pudimos conservar el fervor revolucionario, pues 

más que nada había una cierta claridad y no se esperaban 

triunfos." 

"Esto nos oblig6 a elaborar un documento para pre

sentarlo a la pr6xima Asamblea Nacional del MSF, para su 

discusi6n y aprobaci6n o rechazo. Ahí proponíamos un 

cambio de estructura y un cambio.de las tácticas en la 

lucha, aún cuando podía seguirse sustentando con el mis

mo membrete. A finales de 1974 lo presentamos, al no 

aceptarse el documento, optamos por seguir en coordina

ci6n a .nivel nacional con el MSF, pero muchas de las tá~ 

ticas adoptadas ahí, l'a gente· n·o las ponía en ejecuci6n, 

por lo que se desarrollaron tácticas diferentes. A esta 

línea de acci6n, se unieron ln Secci6n 19 de Monterrey, 

la Zl de Puebla, la 8 de Empalme Sonora y una fracci6n 
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de la 13 de Ma tías Romero; la secci6n :;1 de Chihuahua al 

Pacífico sigui6 con la línea del MSF." 

"Fué así como el MSF en la secci6n 5, desapareci6 

como organizaci6n. Se puede decir que con el rechazo en 

la Asamblea Nacional a nuestra propuesta organizativa, 

hubo, hasta cierto punto, un deslinde de posiciones con 

la Direcci6n Nacional del MSF. Desde entonces, aqul'. en 

Chihuahua, el MSF, empez6 a desaparecer; aunque lo se

guíamos manejando porque el MSF lo traÍa muy hondo el 

trabajador. Navegábamos con la bandera del MSF, no era 

posible quitarles de la mente a los trabajadores el 

MSF." 

"Fué hasta .1978, en la lucha contra la corrupci6n 

de los charros, en que conformamos un Comité de Lucha, y 

se les fué quitando a los trabajadores la idea del mem

brete MSF. Actualmente el MSF a nivel Nacional ya no 

existe, lo desaparecieron en 1984 por acuerdo de una 

Asamblea Nacional y se fusionaron con el Frente Democrá

tico Ferrocarrilero, para que posteriormente surgiera el 

Frente Democrático Sindical Ferrocarrilero." 

Una vez habiendo revisado a grandes rasgos la in

fl uencin del MSF en la secci6n 5, a continuaci6n propor

cionamos informaci6n sobre la influencia de In guerrilla 



18) 

en l.& secci6n 5, que no lleg6 a tener influencia en la secci6n. 

En Chihuahua, no pas6 desapercibido para los trab! 

jadores el asalto al cuartel del ejército en ciudad ~lado 

ra,el 23 de septiembre de 1965, en donde cayeron en la 

acci6n, Arturo G5miz y el Dr. Pablo G6mez, junto con 

otros miembros de este movimiento armado (*) "Con el 

asalto del cuartel de Madera que tuvo alcances naciona

les, se empieza en México la práctica de la forma armada 

de lucha como línea política de las fuerzas proletarias, 

en el proceso revolucionario" (**) • 

Pocos años después, la liga comunista 23 de sep

tiembre, daba sus puntos de vista sobre las formas de lu 

cha y hacía sus llamamientos a los ferrocrrileros, usan

do su 6rgano periodístico "Madera" que repartían clandes 

tinamente en la secci6n S. He aqtií lo publicado en un 

número especial que consta de 8 páginas, tamaño medio 

oficio, m5s pastas.de papel.color verde claro; así escri 

bían en la portada: "Cl!maradas Ferrocas:: ¡Solo con la 

'fuerza <le la movilizaci6n política arrancaremos a la bur 

(*) 

(**) 

Peri6dico EL MARTILLO, suplemento, año 1, número -
2, 23 de septiembre de 1972, Chihuahua, Chih., p.3 
Peri6dico LIBERACION, año-1, No. 2, octubre de 
197~, Chihuahua, Chih., p. l. 



1B4 

¡¡uesía demandas inmediatas a la vez que avanzamos en la 

preparaci6n de la huel¡¡a general". En i as páginas in te

riores hicieron llamamientos a conformar "las bri¡¡adas y 

comi t6s de lucha clandestinos y armados" (p5¡¡. S), para 

derrotar a la burgues'.Ía y sus "perros guardianes" los ma 

yordomos y vigilantes. Enseguida señalaban: "Los sindi

catos ••• vienen a cumplir esa funci6n de vigilantes, de 

chotas, ••• recibiendo de ellos abusos, malos tratos yª! 

bitrariedades sin fin, Y además, tratan de hacer efect! 

va la otra arma de la burguesía, la dominaci6n ideol6gi

ca, buscando mantenernos dentro del pacifismo y el resp! 

to a las leyes burguesas. Tratando de evitar que desa

rrollemos la huelga, nos dicen que no es hora de ir a 6~ 

ta, que no es hora de hacer paros, que porque la econo

mía de la patria ••• , que porque la empresa no está en 

condiciones de cumplir; etc." (p. 4). "Pero sabiendo 

que sus llantos lastimeros no nos conmueven, sabiendo 

que de todos modos de un momento a otro nos lanzaremos a 

la huelga, han emplazado a la empresa, peroisin avisar

nos! ••• saben que de haber pedido nuestra aprobaci6n, no 

la habrían conseguido, saben que no nos hubi6ramos sorne· 

tido a su política de papeleos, de le¡¡alismo y peticio

nismo, saben que los ferrocns han venido comprendiendo 

la funci6n de ellos como defensores de los intereses de 

la hurguc~ía, cono aliados de la oJignrqu~a financiera ... 
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Los dimes y diretes entre los "charros del 'H¡;roe de Xa

c'ozllrit"/ 1cis 1 de~6cratas.' vallejistas del ~ISF con Va

lles Muela a la cabeza, ya no calan en el ánimo de los 

ferrocas, y si acaso los tomamos en cuenta, es solo para 

burlarnos de ellos". Terminan el documento, fechado en 

septiembre de 1977, llamando a los ferrocarrileros a "cm 

prender una grandiosa ofensiva contra la burguesía y su 

Estado, pasando por encima de los sindicatos y dejando 

atrás toda poi ítica burguesa." 

Probablemente ese no era el momento indicado para 

plantear tales tácticas, porque entre los ferrocarrile

ros de la secci6n 5 no prosper6 su llamado. En ese mis

mo año de 1977, algunos guerrilleros de la Liga 23 de 

septiembre, presos en el penal del Topo Chico en Monte

rrey, señalaban el abandono de·esta concepci6n "izquier

dista y militarista" a cambio de "reintegrarnos a la co

rriente principal del desarrollo hist6rico del país al 

movimiento democrático y revolucionario", conservando de 

su pasado "el original espíritu crítico y de b6squeda de 

la verdad (y) el impulso de entrega sin reservas a la 

causa revolucionaria.,." (*). , 

(*) Ver, LA LIGA COMUNISTA 23 DE SEPTIEMBRE. ORIGENES 
Y NAUFRAGIO, Ed. de Cultura Popular, M¡;xico, 1977, 
p. 34-37. Citado por Vnlcntln Campa, op. cit., p. 
334 •. 
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En el otro extremo de lo que pudiera llamarse el 

rango ideol6gico, nos encpntramo s con 1 a rel igi6n, "cuya 

influencia no tiene mucha trascendencia, entre los traba 

jadores ferrocarrileros (*) Hay algunas gentes que 

sí han sido atraídas por la religi6n, es a causa de las 

tradiciones heredadas de padres a hijos lo que los hace 

practicar el catolicismo, que es la religi6n más extendi_ 

da en México. Hay también la apatía de la gente, por lo 

que no hay una estabilidad en el papel de la religi6n. 

Por ejemplo, aquí la crítica al sistema que hace el "tra

bajador no se manifiesta por medio del catolicismo, por

que éste no llega a conformar una vida orgánica; como 

que no logran una estructura formada, les falta objetivi_ 

dad para enfrentar los problemas terrenales; solo tratan 

de justificar por vía de la religi6n: la moralidad, las 

costumbres, la forma de vida, y con ésto, tratan de jus-

tifi'car, a su vez, su comportamiento. Son gentes débi

les, algunos de ellos incluso con defectos físicos, que 

no tienen mucha dedicaci6n y que tratan de predicar des

de posiciones c6modas. Por ejemplo, existe el caso de un 

compañero que de activista del MSF, pas6 a predicar pri~ 

cipios religiosos," 

(*) lnformaci6n proporcionada por Amello Taviz6n, que 
fue grabada en Cassettes y en libreta de notas, en 
una entrevista llevada a cabo en un cuarto de he
rramientas del área de Talleres en Chihuahua, Chih,, 
en septiembre de 1985. La Rrabaci6n resul t6 defec
tuosa, por lo que se tuvo que rehacer ln entrevis
ta en base a lo poco que se pudo escuchar en el 
cassette. 
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3. LOS LOGROS DEL MSF El\ LA SECC IOX 5. 

"El mayor logro que tuvo el MSF, fué el de haber 

organizado a un 90% de los trabajadores ferrocarrileros 

(*) ; hacerlos que participaran no tan solo en la lucha 

Interna sino que adquirieran conciencia y participaran 

en la lucha de otras organizaciones, así fué como el MSF 

Masivamente aportaba numerosos contingentes, para las ac 

ciones que realizaban otras organi:aciones" (**) • 

"También se pudo detener, en parte, la represi6n 

1istemfica que ejercían la empresa, a través de los fun-

cionarios, y el sindicato1por medio de los charros que 

no tenían quien los parara en sus tareas represivas. En 

cambio, los trabajadores no tenían derecho a abrir la bo 

ca o a protestar o a marcar algunos errores de la direc

ci6n, de la empresa o del Sindicato". Todo esto a pesar 

de la corrupci6n muy extendida entre los oficiales de la 

empresa; para probarla daremos dos ejemplos: 1) En 1976, 

se descubri6 un cuantioso robo de material de la empre

sa; éste se venía dando desde antes1en que desaparecían 

durmientes, cobre, piezas de bronce de los carros ferro-

(•) 

(**) 

Manuel Valles Muela, op. cit. 

Se refiere, pricipalmente, a los actos masivos del 
cor. 
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carrileros; los responsables resultaron ser oficiales 

de la empresa que estaban encargados de ese material por 

lo que tenían las llaves de las instalaciones en donde 

se guardaba, lleg6 .a tal grado su cinismo que en el día 

metían camionetas para sacar el material que luego ven

dían, la embarazosa situaci6n termin6, o al menos se hi-

zo menos descarada, al decidirse la empresa a castiRar a 

los culpables, porque el asunto ya era escandaloso {*) 

2) Por ese mismo año, prosperaba también el fraude del 

pase de tarjetas, éste consistía en que un funcionario 

corrupto, el que manejaba las tarjetas de tiempo que son 

utilizadas para preparar la n6mina de pagos, se ponía de 

acuerdo con un trabajador para apuntarle horas adiciona

les a las que en realidad trabajaba y, ese pago adicional 

indebido, se lo dividían mitad y mitad. Este fraude ca.!!_ 

s6 mucho daño entre los trabajadores ya que se corrom

pían y eran fáciles de convencer para convertirse en 

"orejas" o esquiroles de los movimientos. Pero en base 

a una larga lucha hemos podido erradicarlo prácticamen-

te 

(•) 

(**°) 

(**)1. 

Ver, "Las arbitrariedades de Cabello contin6an", 
LA CHISPA, No. 23, 21 de noviembre de 1977, p. 3, 
Y.LA CHISPA No. 68, 27 de julio de 1981, p. l. 
"Cuando el río suena, agua lleva". 
Para antecedentes, ver "Contin6an los problemas en 
la Contaduría", LA CHISPA, No. 22, 4 de noviembre 
de 1977, p. 7. 
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"Hubo varios intentos para organi:ar~e. estas mani 

festaciones se daban de distintas formas. Una de ellas 

era participando con candidatos independientes en las 

contiendas electorales, en donde no se tuvo ninguna 

oportunidad de llegar a la direcci6n o cuando menos in

crustar uno o varios compañeros en la direcci6n, porque 

los charros tenían en su poder todo el aparato electo

ral: ellos mandaban imprimir las cédulas de votaci6n, 

ellos las calificaban, ellos las repartían, ellos hacían 

el escrutinio y la declaratoria y por supuesto que con 

votos o sin votos sacaban adelante a sus candidatos. En 

realidad era una simulaci6n descarada de elecciones. Es

to fue otro logro del MSF: el poder obligar a los cha

rros de la secci6n a que hubiera elecciones reales." 

"Otro aspecto de nuestra relaci6n ·con el MSF, se 

di6 en los aumentos salariales, en donde nosotros asis

tíamos a las Asambleas Nacionales del MSF, en donde se 

sacaba un acuerdo de aumento salarial, el cual se obte

nía de un estudio previo que se hacía y de las posibil.!_ 

dades de obtenerlo, de acuerdo a la correlaci6n de fuer 

zas. En base al acuerdo, aquí en la secci6n hacíamos 

presi6n de distintas maneras y formas; aunque casi nunca 

obteníamos lo que se exigía, ya que siempre salían con 
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un porcentaje mejor, había en los trabajadores de la se~ 

ci6n, una chispa, una llama latente y pendiente para 

avanzar." 

Tambi~n con el f.ISF se logr6 avanzar en 1 a democra

cia interna de la secci6n, por medio de las asambleas 

seci:ionales, tal como lo atestigua Manuel Valles Muela, 

cuando relata: 

"En el STFRM, aunque se establece por Estatutos, 

que debe haber dos asambleas por mes, ~sto no se cumple, 

porque los charros tienen miedo a enfrentarse al debate. 

Por lo general, .. son individuos que no tienen -preparaci6n, 

no tienen una concepci6n de lo que es el sindicalismo, 

mucho menos de lo que es la lucha de clases, Ellos pe

lean, o aceptan los puestos de dedazo, para obtener alg_!! 

na .canonjía o prebenda y, poco les interesa la particip! 

ci6n y. la educaci6n de la gente, Esta solamente les in

teresa, cuando se trata de acarrearlos a algún evento 

del PRI, entonces es cuando van en busca de los trabaja

dores; menos no, ni se acuerdan siquiera de ellos, para 

resolverles sus problemas más apremiantes; muchas veces 

ni siquiera un permiso arreglan." 

"Dentro del sindicato, cuando lle¡¡a a celebrarse 
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una asamblea, ésta es meramente informativa, desde el 

mismo citatorio así lo establecen. Es cuando vienen a 

informar sobre los aumentos de salario que ya arregla

ron, o cuando vienen a decir cuales son los candidatos 

por los que se debe votar." 

·~ la gente no se le deja particpar, por mis que 

algunos compafieros quieren tomar la palabra, principal

mente si est6n identificados con la lucha de los trabal! 

dores, menos se le deja participar, Los charros llegan 

a la asamblea informativa y la gente escucha, luego dan 

por terminada la asamblea y se retiran." Así es como 

los charros aprovechan perfectamente bien la despolitiz! 

ci6n de los trabajadores que sin tomar en cuenta lo que 

dice el cita torio acuden al llamado 11 como si fueran a mi .. 

sa" (•) · • 

"A rai z de 1 a con formaci6n de 1 MSF, a la g.ente se 

le motivaba para que participara en esas asambleas; alg~ 

nas veces se les forzaba un tanto, para que perdiesen el 

miedo y ex_yusieran sus ideas, lo que pensaban de la lu

cha, del sindicato, de sus representantes, de como debe

ríamos de organizarnos mejor. Pensamos que ésta es una 

(*) LA CllISPA, No. 64, 15 de junio de 1981, p. l. 
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forma de educ 1ci6n de los trabajadores, es una buena for

ma que, hasta hoy, nos sigue dando buenos resultados. Lo 

estamos viendo en la actualidad, con este Ejecutivo Lo-

cal, donde a diferencia de otros, se cita a asambleas, 

se hace el recorrido a los centros de trabajo, invitando 

a los trabajadores a que acudan a las asambleas, a que 

participen, ya que no se les coarta el derecho de expre-

si6n." 

"Se han dado debates con los charritos locales y 

con los nacionales; como ahora la gente participa, ya se 

vé una gran diferencia con el pasado. Aunque no es una 

democracia acabada, sí es el inicio de una democracia 

que puede irse perfeccionando al paso de los años, con 

la participaci6n de los propios compañeros. Ese aprendi 

zaje, también se lo debemos a la creaci6n del MSF en la 

secci6n. 11 

"El segundo y cuarto miércoles de cada mes, por 

mandato estatutario (*) , deben hacerse y fijarse los 

citatorios en lugares visibles. Aparte nosotros hacemos 

un recorrido a los centros de trabajo, con un volantito 

(*) Estatutos, Aprobados por al XI Convenci6n Nacio
nal Ordinaria, MGxico, D.F., lo. de septiembre de 
1970, p. 157; 
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invitando a los trabajadores." Los propios Estatutos es 

table.cen como "qu6rum" necesario para las secciones has

ta de 2,000 socios, una asistencia mínima de 50 socios, 

para que sean legales las asambleas (*) Casi todos 

los ejecutivos de las secciones, dicen cumplir con el 

precepto estatutario de citar a asambleas, colocando en 

dos o tres lugares a lo más, citatorios que las más de 

las veces los trabajadores no los leen, ya sea porque 

los fijan el mismo día de la asamblea o unas cuantas ho

ras antes de realizarse. En esta forma cuando algún o 

algunos trabajadores les reclaman, fácilmente eluden la 
' 

responsabilidad diciendo: nosotros citamos, usted~s no 

asisten y ni modo de llevarlos "a cabeza de silla" (..,.) 

"En las asambleas constituídas, los acuerdos son 

legales Y, tiene el trabajador que ponerlos en ejecuci6n; 

quien no lo hace se hace merecedor de una sanci6n drást! 

ca. Aún cuando los Estatutos, establecen que cuando un 

trabajador que no asista a dos asambleas seguidas, debe 

ser amonestado o castigado poniéndolo fuera de derechos 

sindicales por 90 días, esto no se ha realizado aquí, 

porque vemos oue es una forma de presi6n para los traba-

(*) Ibid., p. 157. 

(**}' LA CHISPA No. 64, 15 de junio de 1981, p. l. 
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jadores para que asistan a las asambleas, para que apre~ 

dan por qué asistir, aunque sea por dos horas, a una es

cuela en donde se plantean problemas candentes, pues mu

chas veces se hacen intervenciones que son muy importan-

tes." 

Finalmente en este apartado, daremos una rápida r~ 

visi6n de las cuotas sindicales cobradas a los trabajad~ 

res del STFRM. La cuota de 1970 a 1982, era del 4% de 

la percepci6n mensual del trabajador. El Ejecutivo Na

cional era y es, el que recoge todas las entradas de cu~ 

ta sindical y después envía subsidios a las diferentes 

secciones, unos subsidios muy raquíticos que no alcanzan 

"ni para pagar a las secretarias". Es así como, además 

del control político e ideol6gico que ejerce verticalmen 

te el ejecutivo nacional hacia las secciones y los traba 

jadores, los controla también econ6micamente. 

"En el MSF nunca cobramos cuotas por pertenecer al 

MSF (*) Había compafieros, todavía los hay, que apor

tan quincenalmente de sus salarios una cuota fija volun

taria. Pero además, dentro del MSF, se realizaban acti

vidades econ6micas, Había compafieros responsables de la 

(*) .1 Manuel Valles Muela, op. cit. 
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organizaci6n econ6mica y que desarrollaban actividades, 

como rifas y bonos de solidaridad, que servían para age.!! 

ciarnos fondos para nuestras actividades. Una cuesti6n 

que la direcci6n del MSF a nivel nacional, nunca quiso 

entender y que fu€ y ha sido una preocupación de los tra 

bajadores de la secci6n 5, es el emprender una lucha pa

ra que las cuotas sindicales las maneje la secci6n, en

viando un pequeño porcentaje al Ejecutivo Nacional. Esto 

con el fin deque haya cierta independencia econ6mica y 

las secciones tengan más facilidad para moverse. Nunca 

lo han querido entender, por lo que no se ha emprendido 

esta lucha a nivel del sindicato, a pesar que aauí los 

compañeros de la secci6n, manejan bastante bien el que 

debe emprenderse una lucha en una Convención Sindical p~ 

raque se reforme esa parte de los Estatutos." 

"Desde 1982, las cuotas son fijadas en base al mo.!! 

to total recibido por el trabajador, es una especie de 

escala m6vil porque la cuota aumenta cada vez que aumen

ta el salario, hasta ahora, la cuota es un poco menor al 

4%. Actualmente, en 1985, la empresa envía al ejecutivo 

nacional Z'000,000.00 de pesos mensuales, de los que nos 

regresan como subsidio 300,000.00 pesos, o sea un 15%, 

, totalmente insuficiente para par.ar secre 

tarias, sus cuotas del lMSS, la luz y el telfifono, sin 
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hablar de otros gastos." 

En los Estatutos de 1970 (*)· se marcan dos caraE 

terísticas m's con respecto a las cuotas sindicales: 

aproximadamente un 10\ de la cuota, se usa para comple

tar la prima de previsi6n obrera que debe pagar cada tr_! 

bajador y los socios jubilados pagan solo el 3\ de sus 

percepciones. ·La "Previsi6n Obrera", es una sociedad mu 

tualista de seguros sobre la vida, de confon1idad con el 

contrato de seguros sobre vida, concertado con el STFRM. 

4. LAS ELECCIONES EN LA SECCION S. 

"En el STFRM, las elecciones, de 1948 a la fecha, 

no existen, son una simulaci6n de elecciones, propiciada 

por el control centralizado y vertical de todo el proce

so electoral (**) .• Es difícil ganar unas elecciones 

desde la oposici6n a ese aparato charro que maneja todos 

los recursos econ6micos del sind.icato, que controla las 

c~dulas de votaci6n, las 'nforas y el conteo y que cam

bia a su antojo los Estatutos para cerrar los huecos en 

donde se pueda colar la democracia de las secciones. Pe-

ro cuando se logra remontar todo eso en base a una apla;! 

(*), Estatutos, 1970, op. cit., p. 196 a 199. 
("*) Manuel Valles Muela, op. cit. 
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tante mayoría, a un conocimiento legal del proceso elec

toral y a una vigilancia constante en cada paso de este 

proceso, todavía queda el obstáculo de las autoridades 

laborales que no reconocen el triunfo basándose en argu-

cías legaloides." Antes de continuar, conviene destaca~ 

algunos aspectos de los Estatutos internos que siguen el 

proceso electoral. 

La forma de elecci6n es por el procedimiento de VE_ 

to directo (*) .·, la máxima autoridad del proceso electE_ 

ral son los Comit6s Electorales: delegacionales con tres 

miembros, seccionales con cinco y nacionales con nueve, 

que se designarán por aclamaci6n en Asamblea General en 

el mes de febrero del primer año del ejercicio de los Co 

mités Ejecutivos y su actuaci6n durará tres años; los 

sueldos y los gastos que se origienen en las secciones 

serán cubiertos por las mismas (**)1. 

Los ordenamientos electorales establecen que el lo. 

de septiembre de cada tres años, el presidente del Comi

té Nacional de Vigilancia y Fiscalizaci6n lanzará la CO.!!_ 

vocatoria para el registro de candidatos, en esa misma 

fecha, cada secretario general secciona!, lanzará la con 

(*) Estatutos, 1970, op. cit., artículo 239, p. 182. 
(**)' Ibid, Art. 240, fracciones VII y VIII, p. 183. 
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bre al 8 de noviembre se realiza el reparto y la recole~ 

ci6n simultánea de las cédulas de votaci6n y del 9 al 28 

de noviembre se realiza el escurtinio haciendo la decla-

ratoria correspondiente a la delegaci6n y subdelegaci6n 

(*) · , del 5 al 31 de diciembre, el comité Nacional Ele.!:_ 

toral, real izará el escrutinio general con la documenta

ci6n remitida por los Comités Electorales de las seccio

nes para hacer la declaratoria de la elecci6n el día prl 

mero de enero. 

Estas son, a grandes rasgos las características 

formales del proceso electoral, ahora veamos lo que suc~ 

di6 en dos de los procesos electorales más relevantes de 

la secci6n S, el de 1973 y el de 1976. 

"En 1973, se sigui6 como táctica de lucha, en el 

MSF, el que los trabajadores no entregaran las células 

de votaci6n (**) 1. Las cédulas, se iban a usar como pru~ 

ba ante la Secretaría del Trabajo, para demostrar que 

los trabajadores no habían votado por el grupo Héroe de 

Nacozari, encabezado por G6mez z., bandido que se apode

r6 de la direcci6n sindical desde 1962. Además debíamos 

(•)· Ibid, art. 240, fracciones VII y VIII, p. 185. 
(**) ~lanuel Valles Muela, op. cit. 
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demostrar a las autoridades que la mayada de los traba-

jadores estaban con el MSF, por la democratizaci6n y por 

la independencia sindical. Claro que esta acci6n lleva-

ha impl ki ta que si no se reconocía esta situaci6n, pues 

se podía conformar otro sindicato. Para ello, se ayuda

ba con una carta, que los trabajadores de la secci6n 5 

firmaron, para que las cuotas sindicales no les fueran 

entregadas a los charros. Además, que la empresa sigui! 

ra haciendo el dep6sito y que las cuotas se entregaran a 

quienes los trabajadores eligieran como sus representan

tes. Esta táctica no surti6 los efectos que se tenían 

planeados, más que por decisi6n de los trabajadores, por 

falta de cuadros que verdaderamente pudieran entender lo 

que significaba esa táctica, una táctica de lucha. Ahí 

sí, fallaron los cuadros, que no supieron entender hacia 

donde conllevaba esa táctica de lucha. En muchas ocasi~ 

nes a 6sto se debi6 que los trabajadores no contestaran 

llevando y firmando la hoja para la retenci6n de las cu~ 

tas sindicales y reteniendo las c6dulas de votaci6n. Fue 

ron entre siete u ocho secciones las que hicieron este 

trabajo, demostrando que sí se podía entender, Los d,ir.!_ 

gentes del MSF sí entendiera~, si no a la perfecci6n, si 

demostraron que entendían lo que implicaba esta táctica 

de lucha, muy buena, pero que demostr6 que cuando no hay 

una direcci6n que pueda orientar a los trabajadores, ha-
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cia donde conllevan las tácticas de lucha, se va irreme

diablemente al fracaso. Por eso es que aquí, en la sec

ci6n s, nos hemos dado a la tarea de la direcci6n colec

.tiva, que da mejores resultados, por la responsabilidad 

que tienen sus propios trabajadores, que los obliga a e~ 

tudiar y a discutir con otras gentes, a agenciarse cono

cimientos para entender quienes son, que andan haciendo 

y hacia donde van." 

"En estas elecciones de 1973, a nivel local parti

cipamos con una planilla independiente encabezada por J~ 

sé Ra61 Silva Lara, quien está actualmente como delegado 

secretario de la delegaci6n Uno de Cd. Juárez.· En esa 

ocasi6n, recogimos aproximadamente unas 700 cédulas de 

votaci6n de un total de 2,200 trabajadores, de los cua

les se calcul6 que habían votado entre 1,100 y 1,200; lo 

que significaba que se había recogido la mayoría de las 

cédulas de votaci6n. Ante la Secretaría del Trabajo-, 

les comprobamos nuestra mayoría, con padr6n electoral y 

una fotocopia de las firmas de los que recibieron su cé

dula de votaci6n, pero no reconocieron el triunfo. Ni 

tampoco quisieron entrar en negociaci6n, para que en la 

discusi6n a ver si dejaban ésta o algunas otras seccio

nes en poder de la gente democrática, de la que había g~ 

nado, pero no dejaron ninguna secci6n. En ese tiempo ha 
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bia comités del MSF. De esas, casi por lo regular asis

tían 36 a las Asambleas Nacionales del MSF. A mi me to-

c6 recorrer dos o tres veces el sistema y pude comprobar, 

que había mucha participaci6n de los trabajadores, cuan-

do menos en 28 de esas secciones". 

Tres años después, en el siguiente proceso electo

ral, el 29 de diciembre de 1976, la Comisi6n de Prensa y 

Propaganda de la Coalici6n de Ferrocarrileros de la sec

ci6n S, Sergio Canales Alvarado y Amelio Taviz6n Gutié-

rrez, publicaron un escrito en donde destaca la siguien

te informaci6n: que ganaron las elecciones del Comité 

Ejecutivo local, por una abrumadora mayoría del 90\, que 

una comisión encabezada por Manuel Valles Muela se en

cuentra en la Secretaría del Trabajo en el D. F., exigien

do el registro de la nueva directiva en base a la docu

mentaci6n que incluye actas notariales del escrutinio, 

con firmas de los mismos líderes charros. La comisi6n 

se ha integrado con 39 delegaciones de todo el sistema, 

que han planteado la exigencia de un referéndum a nivel 

nacional, a raíz del fraude cometido contra las plani

llas de la Coalici6n (*) 

(*) El Heraldo de Chihuahua, 30 de diciembre de. 1976 y 
El Norte de la misma fecha. 
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Los resultados de la votaci6n del 9 al 13 de no

viembre de 1976, fueron de 240 votos para la Coalici6n 

encabezada por Valles Muela y 156 para los charros, que· 

dando por contar varias 6nforas que los charros escondi! 

ron, venciGndose el plazo para abrirlas, por lo que esta 

tutariamente ya no podían contabilizarse (*) · 

El 17 de enero de 1977, aparecen unas declaracio

nes de RubGn Aguilar del CDP y Manuel Valles Muela de la 

Coalici6n de Ferrocarrileros en donde anuncian que el lo. 

de febrero dar6n posesi6n en la secci6n 5 a la nueva di

rectiva de la Coalici6n, electa por una inmensa mayoría 

de votos (**) 1. El 28 de enero de 1977, la Comisi6n de 

Prensa y Propaganda de la Coalici6n, denuncia que los 

charros en un intento desesperado, clandestinamente el 

21 de enero, "les pasa la protesta el secretario general 

Francisco Gonz'1lez" al "judas" Carlos Alba A _ _randa y que 

como triunf6 la planilla de la Coalici6n por 240 votos 

por 156, los trabajadores el lo. de febr.ero daremos pos! 

si6n a nuestros autGnticos dirigentes (***). 

"Este proceso electoral, arranca desde 1970 con· un 

(*) La Chispa No. 9, 6 de diciembre de 1976, reproduc
ci6n de un artículo publicado en El Norte. 

(**) El Heraldo de Chihuahua, 17 de enero de 1977, p. 7 
(**•) El Heraldo de Chihuahua, 28 Je enero de l97R. 
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trabajo desde la base que logramos mantener hasta 1976. 

En ese año, conformamos una planilla independiente con 

lo mejor que entonces existía entre los compañeros, los 

más decididos, los que tenían mas prestigio entre la ba-

se (*) Triunfamos en esas elecciones ya que. hubo una 

participaci6n como en ninguna otra elecci6n se había vi! 

to. Ahí tuvieron una destacada participaci6n las muje

res, que se agregaron a las brigadas de trabajo. Circu

laba sistemáticamente LA CHISPA, un peri6dico interno, 

que era el peri6dico de cabecera de los trabajadores. 

Los centros de trabajo en la línea eran recorridos peri2 

dicamente. Había esposas de los trabajadores haciendo 

propaganda para que votaran por la planilla de los trab! 

jadores que tenía como lema: 'La planilla de los trabaj! 

dores a la direcci6n 1 • Era el avance de la democratiza

ci6n. Se cuid6 el reparto y la recolecci6n de las et.du

las de votaci6n, en donde un gran nGmero de compañeros 

de tiempo completo, estaban dedicados a esta tarea, de 

tal manera de que se les cerraron las puertas a los cha

rros que desde el inicio trataban de preparar el fraude 

electoral. Estos individuos, en determinado momento qui_ 

sieron salir solos en un autoarm6n por la línea en que, 

tradicionalmente, se hace el reparto de las et.dulas de 

votaci6n. Los mismos compañeros de taller, no lc1s deja-

(*) Manuel Valles Muela, op. cit. 
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ron salir, hasta que se. convino con la direcci6n del sin 

dicato de que debería ir un representante de los trabaj! 

dores en el motor, atento al reparto y recolecci6n de 

las c&dulas, tanto al norte rumbo a Cd. Juárez como al 

sur, a Camargo, Independientemente de lo anterior, va

rias brigadas de compañeros en carros, por carretera, 

iban llegando a las secciones, cerciorándose de si ya ha 

bía pasado, y si no, ahí esperaban al autoarm6n, para ve 

rificar que el compañero comisionado fuera todavía ah{. 

De no ser así, los compañeros de la línea estaban pres

tos a actuar para que en cuanto se les avisara que el 

compañero no iba, detener el autoarm6n. En esta- forma, 

si los charros se hubieran decidido a bajar a medio cami 

no al compañero, quien sabe qu& hubiera pasado porque ha 

bía mucha euforia," 

"A la hora del escrutinio, ya cuando ellos no te

nían sino 54 votos, entonces se hicieron los enfermos, 

se hicieron los escurridizos, se escondieron los inte

grantes del Comit6 Electoral para no proseguir el escru

tinio. Los trabajadores actuaron rápidamente en briga

das y fueron por ellos a sus casas, incluso sacaron de 

su casa al Secretario General, y los llevaron ante el no 

tario p6blico para proseguir con el escrutinio. De ahí 

en adelante la votaci6n fu& para la planilla de los tra-
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bajadores, quienes empezaron a hacer guardias, día r no

che. Estas guardias se vieron reforzadas por las espo: 

sas de los trabajadores. El edificio se abri6, solamente 

el día de la declaratoria por parte de los trabajadores, 

dando el triunfo a su planilla. Sin embargo, 6sta no 

fué reconocida, acusándolos, nuevamente, de que habían 

actuado fuera de los estatutos y el lo. de.febrero, el 

gobierno y los charros, les dieron posesi6n a los charri 

tos de la (*) • Los trabajadores, dieron posesi6n 

simb61ica a sus candidatos, en un mitin frente al edifi

cio. Con este Comité Democrático, se pensaba, cuesti6n 

que no se realiz6 cabalmente, enfrentar los problemas en 

los mismos centros de trabajo y solucionarlos con el em

puje y la habilidad de los trabajadores. Al principio se 

hizo, pero fue un tanto cansado, los trabajadores comen

zaron a rezagarse y fue necesario darle un giro a la tác 

tica de lucha. Fue en esa época cuando el ejecutivo cha 

rro, desat6 la mas grande corrupci6n al gastarse el din~ 

ro de las viudas de los trabajadores muertos" e-) . 

S. LA ALIANZA CON EL CDP. 

En Chihuahua, el 28 de enero de 1972, en un mitin 

de masas en la plaza de armas, convocado por el Comité 

(*)' Vid infra, "La negociaci6n con las autoridades fe
derales". 

(-) 1 Vid infra, "El .Comi t6 de Lucha". 
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Coodinador Estudiantil, para protestar por el asesinato 

de los guerrilleros presos, los asistentes acordaron 

constituirse en Asamblea Popular, propuesta formulada 

por la colonia Francisco Villa para exigirle al gobierno 

un alto a la represi6n y el castigo de los asesinos. Se 

acord6 que la asamblea tuviera un 6rgano directivo que 

fué el Comité de Defensa Popular (CDP). En los días si-

guientes, se reunieron los representantes de los diver-

sos organismos que aceptaron formar parte del CDP que 

qued6 integrado por: la colonia Francisco Villa, el MSF 

de la Secci6n 5 del STFRM, la Secci6n octava del SNTE, 

el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universi

dad, el Sindicato de Aceros de Chihuahua, la Secci6n 25 

del STERM, el FAT, el MRM y el Consejo Estudiantil de Lu 

cha, posteriormente se agregaron otros grupos menores, 

pero este fué el n6cleo fundamental del CDP, hasta su e.!!_ 

cisi6n en 1974 (*)• , quedando formalmente constituido 

el 9 de febrero de 1972 (**):. 

(*): 

(**): 

Puede señalarse que de 1972 a 1973, prácticamente 

Víctor Orozco, "Las luchas populares en Chihuahua" 
en CUADRNOS POLITICOS No. 9,. julio-septiembre de 
1976, Ed. ERA, México, p. 51 y 52. 
Guadalupe Rodríguez y Federico Ortega, "El pueblo 
y la organizaci6n, El caso de Chihuahua" eri SUPLE
MENTO DE SIEMPRE, 16 de abril de 1980, p. XV. 
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todas las luchas populares, huelgas y demás expresiones 

de combate, estuvieron presididas y apoyadas por esta 

coalición llamada CDP (*) • A mediados de 1974, des-

pu6s de que las distintas organizaciones tuvieron una 

serie de problemas internos o fueron derrotadas por el 

Estado, el CDP entr6 en un proceso natural de crisis, 

ya no eran posibles las movilizaciones unitarias (**) · .• 

En agosto de 1974, el MRM dirigido u orientado por el 

PCM, planteó problemas de la existencia del CDP por su 

nula actividad; la colonia Villa y el MSF obtuvieron 

acuerdos en base a una posición de fuerza con la oposi

ci6n del MRM y del Comit6 Ejecutivo de la Sección VIII. 

Para entonces, la base estudiantil y la magisterial ha

bía desaparecido como fuerza organizada, los electrici~ 

tas hacía tiempo que se habían marginado. Situación 

que determinó que el CDP quedara solamente integrado 

por la colonia F. Villa, el MSF, el sindicato de estiba

dores y algunos grupos de campesinos o de colonos (***)• 

Hacia 1974, comienza ya a perfilarse con nitidez, 

la estructuraci6n de una organizaci6n política específi

ca en torno al grupo dirigente de la colonia Francisco 

(*) 

(**) 
(***) 

Rub6n Lau, GRUPOS DE PRESION Y FUERZAS POLITICAS, 
borrador para discusi6n, fotocopia, p. 29. 
Víctor Orozco, op. cit., p. 63. 
!bid, p. 63. 
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Villa, encabezado por RubGn Aguilar JimGnez y que desde 

entonces conservaria las siglas CDP como una definida li 

nea gestora y dirección propia y caudillista (•) • En 

forma paralela a la fundación del CDP en Chihuahua.en 

1972, en Ciudad Juárez, se hizo lo mismo. Hacia fines de 

1976 los actuales dirigentes del CDP en Juli.rez, Juan Be! 

trli.n y Raymundo LÓpez se desligaron de la Alianza Civico 

Dem6crata Juarense (ACDJ), para conformar el nuevo CDP 

en la frontera; a inicios de 1977, se les sum6 Pedro Ma

tus tambi6n desprendido de la ACDJ. Desde entonces, el 

CDP, se ha concentrado en desarrollar una política ya 

bosquejada en uno de los proyectos de programa puesto a 

discusi6n en 1972 en el CDP original, y que para la pro

blemhica urbana disponía: "la organización ••• tendiente 

a expropiar terrenos para la ·construcci6n de viviendas, y 

la dotación en incremento de los principales servicios 

públicos a colonias que se vayan creando en las ya for

madas". La táctica a seguir era promover "en el pueblo 

trabajador, en su seno, la realización de actos masivos 

para présionar e imponerle al. enemigo la solución de los 

problemas que se han planteado en la' estrategia. !,a man} 

festación y el mitin son las formas de lucha que corres

ponden a este momento y qu'e tienen como finalidad el en-

(*) Rubén Lau, op. cit., p. 30. 
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rolar a un mayor n6mero de miembros del pueblo a las fi

las de los inconformes con el sistema actual". El CDP 

ha crecido espectacularmente en el estado, sobre todo a 

nivel de colonias populares y grupos campesinos. Tiene 

presencia, con variable importancia, en Cuauhtémoc, Del_!. 

cias, Aldama, Meoqul., Nuevo Casas Grandes, Madera, Chi

huahua y Cd. Juárez, aglutina 80 ejidos. Seg6n los dir_!. 

gentes juarenses, en esa ciudad fronteriza, agrupa a 19 

colonias con una poblaci6n total de 30 a 40 mil habitan

tes. 

En esta nueva etapa, el CDP está dedicado a aten

der problemas, gestiones en tres áreas: asuntos de tene!!_ 

cia de la tierra, urbanos y campesinos; necesidades de 

servicios p6blicos, agua, luz, drenaje, escuelas, etc.; 

y conflictos y dificultades diversas de vendedores ambu

lantes, permisos, mercancía confiscada, etc. y de traba

jadores independientes, placas de sitio, concesiones de 

rutas de transporte, multas, etc. Respondiendo así a un 

fen6meno social provocado por el capitalismo, que es el 

mantenimiento de un Ejército Industrial de Reserva y que 

en los países dependientes alcanza magnitudes ni siquie

ra imaginadas en el pasado. 

El CDP finca su poder en una política activa y de 



210 

presi6n a las autoridades para garantizar a su clientela 

el usufructo de sus derechos y la soluci6n a sus deman

das. El éxito político del CDP se ha edificado plantea~ 

do "situaciones de hecho" y arrancando soluciones al go

bierno y su administraci6n p6blica. Así ha conformado su 

base social de apoyo,' configur~ndose como una organiza

ci6n de masas no oficial ni institucional y que desde 

posiciones de fuerza, de presi6n y a veces enfrentamien

tos violentos, reproduce los "mecanismos corporativos" 

de control político típicos del PRI. Frente a ésto, te

nemos un Estado que, adJ.screci6n, a veces concede las de 

mandas, a veces se vé forzado a resolver, a veces respo~ 

de con el garrote. Pero en este proceso se generan "co!!.!. 

promisos reales" y "valores entendidos", con funciona

rios dispuestos a negociar ante dirigentes apoyados por 

masas peticionarias. En suma, el CDP se ha venido gana~ 

do dentro del régimen político, el derecho a canalizar 

(y acaparar) gestiones que le garantizan una clientela 

(*) • 

El CDP está integrado, fundamentalmente, por colo

nos que buscan parcelas y servicios, amas de casa, vende 

dores ambulantes y trabajadores independientes (transpo!. 

(*) l\Jbén Lau, op. cit., p. 32. 
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tistas, talleres), elementos desclasados y ejidatarios 

en. el. sector rural. Esta composici6n heteroglinea y las 

necesidades de la clientela, imponen al CDP una dinámica 

que contiene una contradicci6n: de un lado se pronuncia 

abiertamente en favor de "la revoluci6n proletaria", "en 

contra de 1 a burguesía y sus instrumentos de represi6n"; 

de otro su práctica cotidiana le lleva a estructurar una 

organizaci6n corporativa que encaja dentro del funciona

miento del sistema en su conjunto y por ello ha tenido 

lixito (*); En las elecciones legislativas de 1985, el 

CDP, aliado temporalmente al PRT, particip6 en la con· 

tienda y Rubén Aguilar alcanz6 una curul en las listas 

plurinominales. 

"Los ferrocarrileros de la secci6n 5, hicimos 

alianzas con otras agrupaciones fundamentalmente de obre 

ros, para que el movimiento tuviera una perspectiva más 

a.mplia {**) · Fue así como comenzamos a tener relacio-

nes con los electricistas del ex-STERM, con los compañe· 

ros de Aceros de Chihuahua, con los de la Junta.Central 

de Aguas, con los maestros normalistas, con los estudia~ 

tes de las distintas Facultades de la Universidad, con 

·(*)' Ibid, pág. 33. 
(**) 1 Manuel Valles Mueln, op, cit. 
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los colonos de la Francisco Villa e incluso con el FAT, 

el antiguo PCM y algunas corrientes progresistas de los 

cat6licos, Tuvimos una amplia participaci6n, que mucho 

nos sirvi6 para el despertar y la consolidaci6n de la 

conciencia obrera en la conformaci6n del CDP, y fuiaos 

uno de los bastiones obreros que m~s dur6 en ese organi.!!_ 

mo, hasta que hubo el deslinde y nos salimos. Hubo nece 

sidad aquí en la secci6n [en 1971], de una acci6n para 

deponer a los dirigentes espurios, apoderarnos de la di

recci6n y nombrar una nueva. Pero con el apoyo del go

bierno y de los líderes charros, nos echaron de la sec

ci6n y nos pusieron fuera de derechos sindicales. Nueva 

mente, en 1972, volvimos a expulsar a los charros de la 

direcci6n y nuevamente también nos volvieron a reprimir, 

Contra esta represi6n, tuvimos bastante apoyo por las or 

ganizaciones que venían militando dentro del CDP; nos di 

mos cuenta, de que los trabajadores, para estar en posi

bilidades de vencer a los enemigos de clase, necesitamos 

de la uni'dad de los trabajadores y de otros sectores de 

la poblaci6n. Fué así, como volvimos a rescatar el edi

ficio que tomaron los charros y permaneciaos en él has

ta 1976. en que lo entregamos a los lideres charros por 

medio de un convenio." 

Un pequeño grupo de ferrocarrileros vivía en la 
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colonia Villa y un nGcleo también pequeño, trabajaba en 

la dirección y corno activista del CDP, dedicándose a los 

problemas de los colonos y alejándose cada vez más de 

los problemas de los ferrocarriles, lo que ocasionó el 

rompimiento entre esas dos fuerzas, que se hizo p6blico 

en la declaraci6n: "Pouué abandonamos el CDP" del lo. 

de mayo de 1978 (*) , en donde se expone lo siguiente: 

1) El MSF secci6n S STFRM, es un destacamento de 

lucha independiente de obreros que ha desarrollado una 

intensa actividad política no tan solo entre los ferro

carrileros, sino que se ha extendido a amplias capas de 

la poblaci6n, desde su creación en 1970. 

2) Sus objetivos son: tucha a muerte contra el ch!_ 

rrismo, en pro de la democracia e independencia sindical, 

reivindicaciones econ6micas junto con otras organizacio-

nes y demandas particulares de la.colonia Villa. 

3) Cuando el reflujo del movimiento en Chihuahua 

en 1974, unas organizaciones se marginaron, otras decla

raron un cadáver al CDP y otras fueron marginadas. El 

(*)' Periódico EL MARTILLO, año VI, lo. de mayo de 
1978, Chihuahua, p. 4, y Peri6dico J.A CllISPA No. 
39, lo. de mayo de 1978, p. 1. 
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MSF conjuntamente con la colonia Villa principalmente, 

fuimos los que sostuvimos una posici6n de fuerza, mas no 

de principios, para imponer decisiones en contra de qui! 

nes se nos oponían, siendo así como nos apoderamos del 

CDP, dándole una estructura diferente, Antes, el CDP era 

la reuni6n de dirigentes de las organizaciones como cen

tro coordinador para las acciones y ahora, se estructur6 

corno una direcci6n con pretensiones de homogeneidad, au~ 

que con cuadros de cualidad muy heterog€nea. Esto di6 

pas'o a la centralizaci6n del poder y de las decisiones 

en forma monolítica, con un cuerpo amplio de activistas, 

Cornenz6 la ~poca de la centralizaci6n del poder, más no 

con el esquema leninista, sino con base a la imposici6n 

de las decisiones, la carencia de democracia, el bajo ni 

vel te6rico e ideol6gico de sus cuadros, la alirnentaci6n 

del practicismo y el burocratismo. 

3) El irnos desviando de la verd~dera lucha y con

vertirnos en meros gestores de las masas ante el gobier

no y 1 el ir' convirti~ndonos conscientemente en vulgares 

comerciantes de terrenos al servicio del enemigo de cla

se y en perjuicio del proletariado, nos oblig6 a hacer 

un alto en el camino para hacer un análisis de nuestro 

·alcance. 
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4) Por estas razones, tomamos la decisi6n de pre

sentar un documento con duras criticas y verdades pero 

en donde se marcaba claramente la soluci6n de las desvi! 

cienes que se afrontaban para recomponer el CDP, y conv~ 

camas a una Teuni6n para discutir en términos democráti

cos, pero la consigna del caudillo mayor fué hacernos el 

.vado. 

5) Es por eso que hacemos un delinde de posiciones 

con el grupo que dirige Rubén Aguilar, retir~ndonos del 

CDP y de la colonia Villa porque no podemos seguir ava

lando sus corruptelas y desviaciones. 

Esto fué lo que sucedi6 por el reflujo del movi

miento; pero allá a lo lejos todavía se recuerda este 

cantar de miles de voces; el corrido del CDP: "Voy a 

cantarles a todos, /un pedazo de la historia, /compañe· 

rqs compañeros/ que se quede en su memorial/Nos mues

tran los de Chihuahua, /con sentido y mucha rabia,/ que 

el rico sale fruncido, /cuando el pueblo lucha UNIDO// 

Cuando se expropia la tierra,/y se organiza el obrero,/ 

las hienas echan repar......Ps, /y se agita el marrullero,/ 

se espanta si se le va, /lo que roban a millones/ echan 

humo sus cañones,/ y se escuchan las sirenas,/la masa

cre es natural,/en este puerco sistema,/que tiemblan 

porque de abajo, /ya viene creciend~ el río, /yn luchan 
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día con día,/el viejo tieso de frío,/los chamacos mal 

comidos,/se juntan los estudiantes,/el lumpen se arremo

lina,/se levanta el campesino,/al frente viene el obre

ro,/ya nos mostr6 el enemigo,//Ac6 se unieron las fuer

zas,/en las calles y talleres,/se aflojaron las correas,/ 

cori miles en asambleas,/se tome por el contagio,/porque 

el ejemplo 'se riegue/el rico muestra los dientes,/repri

miendo los valientes,/pero por todo el país,/ya se siem

bra la raíz//.Lev6ntate compañero,/con este pueblo va

liente,/que lucha para comer,/y tambi6n por el poder,/ 

ayGdate con la ciencia,/obrero jala parejo,/a pesar de 

la apariencia,/el burgu6s es un cangrejo.// Para que no 

se te olvide,/aquí se acaba el corrido,/se van y vienen 

los patos,/regresan las golondrinas,/se van colmando los 

platos,/se afina la puntería,// Ac6rcate compañero,/no 

estamos tan compungidos,/solitos somos popotes,/que qui~ 

bran los aguaceros,/pero peliando unidos,/Somos tamaños 

troncotes ••• / / /" (*) .• 

6. MOVILIZACION Y NEGOCIACION. 

En este apartado hemos aglutinado los diferentes 

frentes de lucha que cubrieron los ferro•:arrileros de la 

secci6n S, bajo el comGn denominador de demostrar fuerza 1 

(*) Lt>tra y mGsic:1 <le Le6n Chfivez Tex.,iro. 
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vía las movilizaciones y después negociar con las autori 

dades correspondientes, unas veces con éxito y otras sin 

lograr los objetivos planeados, pero todos contando con 

la presencia consciente de los trabajadores quienes, en 

base a la discusi6n, determinaban hasta d6nde podía lle

gar el movimiento. Si exceptuamos la táctica de la toma 

de los locales sindicales, planteada a nivel nacional 

por el MSF, las otras tres movilizaciones, aunque fueron 

problemas nacionales, la movilizaci6n solamente se di6 a 

nivel local, no logrando coordinar esfuerzos con otras 

secciones, que incluso también se enfrentaron localmente 

al problema. 

a) La toma del local sindical. 

La toma de los locales sindicales fué una táctica 

utilizada por el MSF,como una forma de demostrar su fuer 

za en las diferentes secciones del país. En octubre de 

1971, el MSF estaba presionando ante la presidencia de 

la República (*) para que se suspendieran las represa

lias para los trabajadores del MSF, y por el derecho a 

elegir libre y democráticamente a sus dirigentes seccio-

nales (**) '. El 13 de enero de 1972, los trabajadores 

(*) 

(**) 

Conviene recordar que Luis Echeverría nunca reci
bi6 a los ferrocarrileros del MSF. 
Maximino Ortega, op. cit., p. 349. 
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del MSF, ocupan los locales sindicales de 13 secciones: 

Torrc6n, Jalapa, Matías Romero, Mon terrcy, Orizaba, Oax! 

ca, Tierra Blanca, Tonalá, Veracruz, Frontera y Guadala

jara. Son desalojados por el ejército mexicano y por 

miembros de la CTM. Los trabajadores de la Secci6n 19 

en Monterrey, el 11 de marzo son atacados por trabajado

res cetemistas, dando por resultado tres trabajadores 

muertos (*) 

Por su parte en Chihuahua, el 13 de octubre de 

1971, el MSF de la secci6n S, tenía posesi6n del local 

sindical y fueron desalojadas por los charros y los hal

cones. Un año después, el 2 de octubre de 1972, los fe

rrocarrileros de la secci6n 5 encabezados por el MSF, se 

posesionaron del edificio sindical ubicado en la colonia 

Industrial, a un lado de la estaci6n (**) • El 6 de oc

tubre a las 5:30 de la mañana, los líderes charros de la 

secci6n S, apoyados por halcones pagados por ellos y con 

la ayuda de la policía municipal y del ejército, desalo

jaron con lujo de fuerza a los obreros del MSF. Tres h~ 

ras después los charros fueron expulsados nuevamente del 

local por los miembros del MSF, apoyados por la Colonia 

Francisco Villa, recibiendo mas tarde también, el apoyo 

(*). 

(**)' 

Ver, CRONOJ.OGIA llEL MOVIMIENTO O!lRl:RO (1970-1980), 
op. cit., p. SS, _59 y 62. 
Citado por CRONOLOGIA DEI. MO\'!MIJ:NTO lllllH11H1 (1970-
1980), op. cit., p. 89. 
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de todas las demás fuerzas del CDP (~[ De estos acon 

tecimientos trata el siguiente relato: 

"El primer desalojo lo sufrimos a manos de gente 

con armas, pagada para el enfrentamiento (**) '• Ese día 

entraron al local que ocupábamos pacíficamente, charros 

y halcones. Sentí las armas en la forma en que se me 

arriaaron, me amenazaron que si no desalojábamos, corre

ría la sangre. Para esos momentos ya había detectado 

que las camisas estaban por fuera, que guardaban armas, 

que traían su brazalete rojo en el brazo izquierdo para 

identificarse. Todos sentimos la confianza de los traba 

jadores, que incluso gritaban que no nos dejaríamos ate

morizar; pero al ver la responsabilidad, se tom6 la deci 

si6n de desalojar organizadamente, claro que no sin los 

consabidos gritos de los trabajadores, de que 'Íbamos a 

regresar', Luego, hicimos una evaluaci6n, vimos que era 

necesario organizarnos mejor y al año siguiente, exacta-

mente para el 3 de octubre de 1972, volvimos a tomar el 

local. Nuevamente, al 6 de octubre llegaron con halco

nes otra vez la misma gente: Isidro García (secretario 

general d·e la secci6n) y Enrique Tarango (president.i lo-

(*) Peri6dico EL MARTILLO, No. 10, Chihuahua, 7 de oct. 
de 1972 y No. 11 del 10 de octubre de 1972, p. 2, 

(**) Manuel Valles Muela, op. cit. 
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cal del grupo gomecetista, ll~roe de Nacozari), con apoyo 

de Meza Cigala de la Secci6n 31. Llegaron temprano, co

mo a las 5 de la mañana, abrieron los archiveros, y le 

prendieron fuego al edificio, con todos los expedientes, 

más rociadas de gasolina. Yo venía llegando de la ciu

dad de MíÍxico de una comisi6n para recorrer el sistema. 

El tren lleg6 un poco tarde y cuando veníamos pasando 

frente al edificio sindical, unos compañeros que hab{an 

subido en Jim6nez fueron los que se fijaron que ya esta

ban echando pedradas. A la refriega se unieron tambi6n 

las mujeres, principalmente las de los compañeros de 

Vías de las secciones, ellas con el vestido levantado, 

traían piedras que les entregaban a otros compañeros. 

Los que iban a entrar en el turno de las 7 de la mañana, 

fueron los que salvaron del fuego a los compañeros atra

pados en el piso superior, en donde se encontraba el sa-

16n de asambleas. Los que andaban trabajando en el tur

no, se unieron tambi6n a la batalla y a balazos y a pe

dradas hicieron retroceder a los halcones que venían de

cididos a asesinar, a matar, a quemar, porque, incluso, 

venían acompañados del ejhcito que cerc6 la colonia In

dustrial, tambi6n de la policía y ambulancias de la Cruz 

Roja; pero no pudieron. La verdad es que salieron gol

peados los halcones, los compañeros de arriba pudieron 

~al ir por una cilsa contigua y luejlo, por la avenida lli-
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dalgo, llegaron los estudiantes de la Universidad y de 

la Preparatoria Popular, que había entonces, y que esta

ba incorporada a la UACH. Ellos llegaron corno a las 8 

de la rnafiana y tarnbiGn los de la colonia Villa y se vol

vi6 a recuperar el edificio, pero ya lo habían saqueado. 

Se dice que los charros traj er,on al Tesorero, que abri6 

la caja fuerte y se llev6 el dinero del sindicato que 

ahí. había." 

"El edificio sindical se sostuvo por mucho tiempo, 

ahí permanecimos y lo sostuvimos corno centro de operaci~ 

nes. ·Los compafieros venían a hacer sus guardias, las 

asambleas se realizaban, nosotros pudimos reconstruir al 

gunas partes con la ayuda de ciertos cornpafieros y se 

ech6 a funcionar el edificio. Durante todo este periodo, 

había una dualidad de poderes. La gente de nosotros, se 

acercaba para la soluci6n de sus problemas, principalrne~ 

te para los que podían resolverse localmente y esos se 

solucionaban. La gente de los charros se acercaba a 

ellos, aunque casi nunca arreglaban algo. Entonces se 

iban acercando a nosotros, algunos de ellos, solamente 

por el inter6s de que se les resolvera su problema; pro

blemas locales como permisos, faltas de asistencia, las 

investigaciones, falta de pago. En cuanto a las promo-
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ciones, la secci6n tiene que enviar la solici~ud y es en 

el Nacional, en M~xico, donde se resuelve. En el edifi

cio no teníamos ni luz, ni agua, ni secretarias, aquí 

mismo la gente se enseñ6 a escribir a m~quina." 

"DespuGs de la constituci6n del MSF en Chihuahua, 

se rent6 un local por la calle de Aguascalientes, pagado 

por los propios trabajadores. Este local era el punto 

de referencia para las reuniones, estaba abierto todo el 

día y habia compañeros que se rotaban para hacer el aseo, 

para estar atendiendo algunos problemas, dar orientaci6n, 

hacer propaganda, platicar con compañeros de otras orga

nizaciones, realizar encuentros con otros compañeros de 

distintas empresas,para el cambio de impresiones y de e! 

periencias. Siempre estaba abierto hasta altas horas de 

la noche y desde temprano en la mañana, de 8 a.m. a 11 

p.m. diariamente. Aunque despuGs teníamos el edificio 

sindical, seguimos con el local del MSF. Áhi se siguió 

pagando la renta y seguían acudiendo compañeros como pun 

to de referencia para algunas actividades, aunque la ma

yor actividad se daba en el edificio." 

b) La toma de la cooperativa. 

La Cooperativa Unica Ferrocarrilera, S.C.L., está 
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constituída por los socios del sindicato, en servicio ac 

tivo y jubilados, operando como organismo descentraliz.!!_ 

do, rigiéndose de conformidad con la Ley General de So

ciedades Cooperativas ••• la autoridad suprema de la Coo

perativa radica en la Asamblea General de cooperativis

tas. La Cooperativa está obligada a pedir la colabora

ci6n de los socios ••• para el desempeño de puestos de a~ 

ministraci6n ••• es obligaci6n ineludible de los socios 

del STFRM, pertenecer a la Cooperativa y suscribir cua

tro certificados de aportaci6n por valor de 20.00 pesos 

cada uno (*) .• 

"La cooperativa surge por mandato estatutario y se 

crea con la aportaci6n de los trabajadores. Pero se su

ponía que esa Cooperativa, debería dar m~s barato, por 

no pagar impuestos y por los gastos de transporte que d! 

herían ser más baratos. Pero los administradores, que 

siempre fueron genete de los charros, abultaban los pre

cios al trabajador" (-) 

"La cooperativa vendía ropa y abarrote, cada trab.!!_ 

jador tenía un tope de crédito de acuerdo a su salario, 

{*) 

(**) 

Constituci6n y Estatutos del STFR~t. lo. de septie!!! 
bre de 1970, México, D.F., pp. 223 a 225. 
Manuel Valles Muela, op. cit. 
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el abarrote se fiaba por quincenas y para la ropa se da

ban cinco meses para pagar y los descuentos se hacían 

por lista de raya." 

"Con esta forma de operar, en teoría se procuraba 

que el trabajador le quedara algún dinero para sus otros 

gastos, pero nunca funcionó por la corrupci6n de sus ad

ministradores. Estas gentes, aparte de abultar los pre

cios, corrompían a los trabajadores al otorgarles un cr! 

dita mayor al que tenían derecho, usando el siguiente 

procedimiento: al trabajador que estaba urgido de dinero, 

lo hacían firmar una nota en blanco, le otor~aban el cr6 

dita y le cobraban el 50% de esa cantidad. Además, ere~ 

ron una mafia de coyotes que se colocaban a la salida de 

la cooperativa y al trabajador que se escapaba de la ad

ministración, afuera lo abordaban los coyotes y, pr~cti

camente lo obligaban a que les vendiera la nota de cr6d.!_ 

to. El mecanismo era el siguiente: el trabajador llega

ba a la Cooperativa y tenía derecho a 1,000.00 pesos de 

cr6dito, el administrador le compraba la nota en 500.00 

o afuera podía venderla con.los coyotes; la competencia 

entre ellos era tanta, que primero bajaron su 'comisión• 

al 40% y al final ya solo cobraban el 35\." 

"Como toda Cooperativa de consumo, se suponía que 
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había derecho a un reparto de ganancias, este reparto 

nunca se hacía y solamente cada 5 6 6 años, repartían 

unos 12 6 13 pesos de utilidades." 

En la Cooperativa, se obligaba a los trabajadores 

a aceptar mercancías de p6sima calidad, como el pago de 

dividendos, repartiendo cantidades ridículas, como fue-

ron s. 25 pesos (*) "En ese tiempo, se corri6 la voz 

fuerte, en la secci6n, de que se había dispuesto se die 

ra el reparto de utilidades. Campos, el gerente de la 

Cooperativa en Chihuahua, estaba negociando ese dinero 

pero no lo repartía a los trabajadores. Esta situaci6n 

hizo crisis despu6s de algunos meses de trabajo entre 

los ferrocarrileros. Por iniciativa del MSF de la sec-

ci6n S, se lanzaron volantes para trasladarnos a la Co!?_ 

perativa en masa y exigirle a Campos que de inmediato 

pagara las utilidades a los que tuvieran derecho y cuyas 

listas ya estaban en su poder desde hacía 3 6 4 meses. 

En corto, se manejaba ya, entre algunos compañeros, que 

de haber una negativa al pago inmediato, nos Íbamos a 

apoderar de la Cooperativa e Íbamos a pagarles a los tra 

baj adores con el mandado o con ropa." 

C*)' Ver, "La Cooperativa, tienda de raya", LA CHISPA, 
No. 34, 14 de marzo de 1978, p. 7. 



"Por la mañana, comenz6 a circular el volante ci

tando a la gente para las tres de la tarde, yo andaba 

trabajando en el patio de inspecci6n, cuando lleg6 Cam

pos buscándome para un arreglo, Se le dijo que el único 

arreglo al que se podía llegar, era el que se les pagara 

a los trabajadores. Este nunca pens6 que fuéramos a 11~ 

garle, a pesar de otras acciones que habíamos realizado, 

en donde lo que decíamos, lo cumplí.amos." 

"Nosotros, de acuerdo con algunos compaf!eros, alg!;! 

nos de ellos ya murieron>pero eran hombres muy firmes y 

otros jubilados, los mandamos por delante, para que se 

metieran a la hora en que abrieran la Cooperativa, para 

que ésta no se encontrara cerrada a la hora en que lleg! 

ramos. A las 3, se reuni6 el contingente de compaf!eros, 

se les di6 una explicaci6n del problema y de los prop6s! 

tos de la acci6n y nos desplazamos a la Cooperativa, que 

por supuesto encontramos abierta. Y fué una sorpresa y 

un gran susto el que se llev6 Campos, principalmente 

cuando los compaf!eros comenzaron a agarrar mandado y a 

acercarlo por ahí, y también zapatos, pantalones y cami

sas; en fin, que no le qued6 m~s remedio que comunicarse 

por teléfono con el gerente general de la Cooperativa en 

México, que era JesGs Martínez de Gortari, después •ecre 

tario general deJ. sindicato y diputado o senador, Nos 
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pusimos en contacto con 61, quien de inmediato nos propu 

so que desalojáramos la Cooperativa, que no tomáramos n! 

da porque estaríamos incurriendo en un delito y que inme 

diatamente enviaría el dinero para que se comenzara a P! 

gar de acuerdo con las listas. Contestamos oue no acce

díamos, porque si nosotros incurríamos en un delito al 

tomar lo que nos pertenecía, pues más delito estaban in

curriendo ellos, porque estaban "j inetellndose" y robllnd.9_ 

se un dinero que era de los trabajadores, que estábamos 

dispuestos a enfrentar todos las consecuencias y que no 

íbamos a abandonar la Cooperativa sin antes hacernos el 

pago en especie de lo que se nos adeudaba por concepto 

de utilidades de los trabajadores. Con esas condiciones, 

accedi6 a enviar, en el avi6n de la'tarde, un empleado 

con el dinero para que empezara a pagar, 1 porque Campos 

no disponía de dinero, ya que lo tenía en el banco y no 

lo podía sacar'," 

"Efectivamente, 11 eg6 el empleado y empez6 a pagar 

de inmediato, No termin6 ese día, a pesar de que traba

j6 hasta las 10 de la noche, pero al otro día prosigui6 

hasta que se completaron los pagos." 

"Aunque se quiso enderezar la Cooperativa, no se 
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conveniente por la forma en que venía trabajando, porque 

los socios se mantenían endrogados permanentemente y1 co

mo los descuentos se hacían por lista de raya, nadie se 

escapaba. Era frecuente que se recibieran pagos en ce

ros, entonces se veían cuadros mucho muy lastimosos". 

"FuG hasta 1980 6 1981, cuando de repente desapar.<:_ 

ci6, quitaron la Cooperativa sin consultar a los trabaj~ 

dores, sin hacer un arqueo de caja, sin presentar un in

ventario de lo que había quedado para que fuera reparti

do entre los trabajadores, regresarles el dinero de su 

acci6n, en fin no hicieron anda, simplemente la quitaron 

y nunca dieron informaci6n." 

"En ese tiempo estaba como gerente general de la 

Cooperativa, Peralta Vargas, que es actualmente Presiden 

te Nacional de la Comisi6n de Vigilancia y Fiscalizaci6n 

y que lo acaban de destapar como candidato de la Secreta 

ría General del Grupo HGroe de Nacozari, es decir que la 

mafia sigue protegiendo a sus hijos, aunque sean mañosos 

y corruptos." 

"Ahora los ferrocarrileros carecemos de este serví 



229 

cio y andamos como mendigos, solicitando que nos propor

cionen tarjetas para poder comprar en al.gunas tiendas 

sindicales1un poco más barato." 

c) La toma de las viviendas. 

,Para los trabajadores de las cuadrillas ambulantes 

o de secci6n, el Contrato Colectivo de Trabajo, especifl 

ca que "se les asignará un carro campamento para cada 

dos trabajadores que tengan familia (ii) y para cada 

seis trabajadores sin familia. La temporalidad de estas 

viviendas rodantes, sujetas a la relaci6n de trabajo, 

queda en evidencia al leer la cláusula 2619 que señala: 

"En el caso de que la huelga sea declarada ilegal o ine

xistente y de que los trabajadores no regresen al traba

jo dentro del plazo fijado para ello, estarán obligados 

a desocupar las casas o carros campamento que tengan co

mo habitaci6n dentro de un plazo que no excederá de 30 

días," 

Para el resto de los trabajadores, la empresa sola 

mente proporciona terrenos, 'siempre y cuando no los nec! 

site, de acuerdo a la cláusula 176, que dice: "En los ca 

<*) Cláusula ·2596 del Contrato Colectivo de Trabajo, 
lo. de octubre de 1966, M&xico, D.F., p. 734. 
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sos de que los trabajadores construyan casas habitaci6n 

con autoriznci6n de la Empresa en terrenos de ésta, por

que la misma, no obstante estar obligada a proporcionar 

casa de acuerdo con las estipulaciones de este Contrato, 

no lo haya hecho, el terreno ocupado por dicha casa habi 

taci6n quedar~ exento de renta por todo el tiempo en que 

el trabajador tenga derecho a ocuparla ••• el trabajador 

••• tendrá preferencia para adquirir en propiedad dicho 

terreno y con facilidades para el paRo del precio. En 

caso de fallecimiento o destituci6n definitiva ••• o por

que la Empresa por causas de servicio necesite el terre

no ••• la propia Empresa tendrá el derecho de adquirirla 

poi el precio de avalúo que se fije por peri tos". 

Esta era la situaci6n prevaleciente en los ferroc! 

rriles respecto a las casas habitaci6n que por ley debía 

proporcionar a sus asalariados, después seguiría la eta

pa en que el Estado descarga a los patrones de esta res

ponsabilidad reduciendo su participaci6n a un 5% de los 

salarios pagados y centralizados en el INFONAVIT. 

En la secci6ri 5, a través de una movilizaci6n re

lámpago, un grupo de ferrocarrileros encabezados por Va

lles Muela, se apoderaron de 22 casas habitaci6n que es

tán atrás del Hospital de Ferrocarriles, para cntregárs! 
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la a los compañeros de Vía, que prácticamente, vivían en 

pocilgas, realizándose esta acci6n, fundamentalmente, 

con la participaci6n de mujeres, después que la empresa 

las tenía en trato para venderlas al mejbr postor (*)· ; 

"Inicialmente (**l.•, en el INFONAVIT se hadan li~ 

tas generales de trabajadores que habían ganado el sor

teo para obtener su casa habitaci6n; estas listas eran 

publicadas en la prensa comercial. Fué hasta después, 

que empezaron las organizaciones a negociar para que las 

casas fueran proporcionadas por cada sindicato, Ahí fue 

donde intervino Hogares Ferrocarrileros, empresa del co-

rrupto líder Luis G6mez z. y que en 1978 comenz6 a fun

cionar en la secci6n 5 en la construcci6n de un condomi-

nio. Hogares Ferrocarrileros ha servido como intermedia 

ria ante INFONAVIT, construyendo las casas asignadas y 

además cobrando. Así es como el INFONAVIT no se benef i-

cia de estps pagos, sino es Hogares Ferrocarrileros; por 

eso nosotros pugnamos porque esta 'floreciente empresa'· 

desaparezca, 'porque es un poder tan centralizado que pac · 

ra ·las promociones ni siquiera toma en cuenta a los cha-

rritos locales.'' 

• (*) LA CHISPA, No. 96 de agosto de 1982, p. 3. 
(**J' Manuel Valles Muela, op. cit. 
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"En e 1 período de Manuel Molina, como Secretario 

General de la secci6n, se inici6 la presi6n de la gente 

para que se aliviara, aunque fuera un poco, el problema 

habitacional. Fu6 en una de las asambleas, realizadas 

por la voluntad de los trabajadores, cuando se acord6 p~ 

dir la intervenci6n del Comit6 Ejecutivo Nacional para 

que se repartieran promociones aquí en la secci6n S. Es . 
ta presi6n desemboc6 en la construcci6n del condominio 

en donde compartimos el 50\ de los departamentos con los 

compañeros de la Secci6n 31. Posteriormente se han lo

grado algunas otras más; en 1983 se lograron dos promo

ciones para 1984 y dos más para 1985." 

d) La batalla por el servicio m6dico y hospitales. 

Debido a la alta peligrosidad del trabajo ferroca-

rrilero, uno de los aspectos importantes es el servicio 

m6dico y la atenci6n hospitalaria. 

Desde los primeros contratos colectivos, 6ste era 

un rengl6n importante. La cláusula 308 especificaba que: 

"La empresa proporcionará gratuitamente a los trabajado

res que sufran enfermedades o accidentes profesionales y 

enfermedades o accidentes no profesionales ••• : 
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I. Asistencia médica, incluyendo los servicios de 

especialistas, tratamientos quir6rgicos y fisioterápi-

cos. 

11. Asistencia farmacéutica. 

111, Alojamiento y alimentaci6n sana y adecuada.en 

los Hospital es, 

IV. Medicamentos, inclusive los de patente ••• " 

(*) .• 

Los trabajadores tienen derecho a permanecer en 

Hospitales, hasta un año para enfermedades no profesion~ 

les y el tiempo necesario para enfermedades o accidentes 

profesionales (**) , 

Posteriormente, son incorporados a este servicio, 

los trabajadores extras, en los mismos términos que los 

de planta (***)• 

(*) 

(**): 
"(ffi) 

En el Contrato de 1937, se utilizaron cerca de 100 

Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre los 
Ferrocarriles Nacionales de México, S.A. y Líneas 
administradas y el STFRM, en vigor desde el día 
lo. de Oct. de 1937, México, D.F., p. 4. 
Ibid, Cláusula 311, p. 46. 
Ferrocarriles Nacionales de México, Contrato Co-
1 ectivo de Trabajo, México, D.F., lo. de octubre 
de 1966, cláusula 280, Fracci6n VI, p. 97. 
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cláusulas para reglamentar detalladamente la forma en 

que de darhñ los servicios; la reglamentaci6n del perso

nal m¡;dico; el pago de tarifas hospitalarias para la 

atenci6n de familiares de los trabajadores de acuerdo a 

una tabla que establece tarifas menores a salarios meno

res (*)" ; los primeros auxilios prestados por el M¡;dico 

viajero (**) , los riesgos de trabajo y las incapacida

des; una tabla de valuaci6n de incapacidades con 312 cla 

sificaciones diversas (***) ·• 

Estando así el compromiso establecido en el Contra 

to Colectivo·de Trabajo, la empresa unilateralmente, de

cide retirar el servicio de asistencia m¡;dica y hospita

les, incorporado a los ferrocarrilerosal n1SS. Debido a 

que los charros no opusieron la menor resistencia ante 

esta medida, que afecta los intereses de los trabajado

res, el'MSF en su XII Asamblea Nacional, celebrada el 3 

de marzo de 1974, en la ciudad de M¡;xico, se pronunci6 

contra la inclusi6n de los ferrocarrileros en el Seguro 

Social(****). 

El servicio mGdico y hospitalario proporcionado 

CCT de 1937, op. cit., p. 59. 
Ibid., p. 62. 
Ibid., p. 108. 
Ver, Cronología del Movimiento Obrero 1970-1980, 
op. cit., p. 186. 
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por la empresa, aunque tenía sus deficiencias (*), es-

taba especializado para las enfermedades y los acciden-

tes de los ferrocarrileros y, sobre todo, que cada serv! 

cio se arrancaba a la empresa, mayores prestaciones en 

este rengl6n; adem~s de la facilidad de control de los 

trabajadores que podían exigir el cumplimiento estricto 

de lo convenido. 

Por estas razones nunca fue bien vista la decisi6n 

de la empresa de la incorporaci6n al IMSS, lo que gener6 

una larga lucha de resistencia de los trabajadores que 

siempre se opusieron a esta medida (**) • 

"Desde 1973, se venia manejando esta idea que esb~ 

z6 Víctor Manuel Villaseñor, cuando fuf Gerente de Ferro 

carriles. De inmediato se levant6 un fuerte movimiento 

(*) ~omida deficiente y mon6tona, LA CHISPA No. 9, 6 
de diciembre de 1976, p. 4; falta de mosquiteros y 
vaporizadores, LA CHISPA No. 18, 29 de agosto de 
1977, p. 5; Arbitrariedades en el hospital, LA 
CHISPA, No. 20, 5 de octubre de 1977, p. 2; Denun-
cia del Dr. Y•ñez director del hospital, LA 
CHISPA No. 24, 5 de diciembre de 1977, p. 5; Buro
cratismo para atender los informes de emergencia, 
LA CHISPA No. 27, enero de 1978, p. 6, etc. 

(**) "Contra la incorporaci6n al IMSS", LA CHISPA No. 
28, 30 de enero de 1978, p. 2; Mitin por el recha
zo a la incorporaci6n al IMSS, LA CHISPA No. 57, 
de noviembre de 1978, p. l; La incorporaci6n al Se 
guro Social; LA CHISPA No. 59, 15 de enero de 197!, 
p. 3; "Suspcnsi6n de puestos" a tres enfermeras, 
LA CHISPA No, 63, 25 de mayo de 1981, p. 3, cte. 
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en contra de esa medida, para que, cuando menos, se pu

diera dar en condiciones más favorables para los trabaj~ 

dores, porque muchos intuíamos que sí se iba a dar esa 

incorporaci6n, pero luchábamos para que fueran establecí 

dos convenios favorables a los trabajadores" (*) 

El día lo. de octubre de 1981, los ferrocarrileros 

fueron incorporados al IMSS ("*) • Los charros se regoc_!. 

jaron, los ap~ticos se sorprendieron preguntando en quE 

condiciones quedarían y solo unos cuantos que desde ha

cía muchos afios venían denunciando esta pretensi6n de la 

empresa y luchando abiertamente porque no se diera por el 

perjuicio que acarrearía a los trabajadores principalme.!! 

te a los de hospitales, recibieron la noti'cia como un he 

cho que tenía que darse desde el momento en que la lucha 

disminuy6 (***)•, Posteriormente, se public6 en La Chis

pa un cuadro comparativo del Contrato Colectivo de Traba 

jo y la Ley del Seguro Social, en donde se muestran las 

pErdidas de prestaciones ya conquistadas por los ferroca 

rriles ("""*). 

(*)'. Manuel Valles Huela, op. cit. 
(**y Aunque mucho antes de esa fecha, se forzaban acuerdos loca

les. Por ejemplo el 21 de agosto de 1975, 3,500 ferrocarrile 
ros de las Secciones 32 de Campeche, y 37 de Mt'írida Yucaclñ, 
realizaron un paro de 4 horas logrando la reinstalacilin de 
11 despedidos y la incorporaci6n de ciertas cate!'>rlas me
diante la finna de un convenio para ingresar al DISS, COIOO 
consecuencia del conflicto 15 personas fuerm dcstituídas. 
Ver, r.bvimicnto Obrero (1970-1980, Cronolog{a), op. cit., 
p. 273-A. 

(•••) l.A CHISPA, No. 37, 12 de octubre de 1981, p. l. 
(**"*) l.A Cll!SPA, No. 74, 30 de noviembre de 1981, p. 3. 
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e) La devoluci6n del local sindical. 

En el año de 1976, a finales del período como se

cretario general, de la secci6n 5, de Francisco Gonz'

lez, llamado el Chirisco, que trabajaba en transportes 

como garrotero, se firm6 un convenio con el MSF para la 

devoluci6n del edificio sindical que se di6 como ensegui 

da se relata. 

"Poco antes de la firma del convenio para la entr!I. 

da del local, la empresa había construído 17 casas habi

tací6n a un costado del hospital de ferrocarriles en te

rrenos que, se dice, son propiedad de la empresa y que 

tambilin, se maneja, que son propiedad del sindicato (*) ·• 

En un principio se había dicho que eran para los compañ! 

ros de vía, pero esas casas como fueron del tipo de las 

que hace el INFONAVIT, al ser terminadas, la oficialía 

de la empresa se opuso a que se les entregara a los com

pafieros de Vía argumentando que estaban acostumbrados a 

vivir en trochileras. Hicieron gestiones, junto con al

gunos compafieros desclasados, para que la empresa se las 

vendiera a gente de transporte o a las enfermeras. Ante 

esa discriminaci6n a los compafleros, el MSF, discuti6 el 

(*) Manuel Valles Muela, op. cit. 
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problema en asamblea y acord6 invadir las casas y darlas 

en posesi6n a los compañeros de vía. La invasi6n se rea 

liz6 y los compañeros de vía tomaron posesi6n tal y como 

se había acordado en la asamblea del MSF. En la acci6n, 

las mujeres fueron las primeras que llegaron,casi junto 

con la direcci6n del MSF>para apoderarse de las casas. 

Ellas se sostuvieron a tal grado que cuando la policía, 

los agentes especiales y los oficiales de la empresa, se 

presentaron al lugar de los hechos y quisieron llevarme 

a la cárcel, las mujeres se armaron de garrotes y de pi~ 

dras y les dijeron que: 'aquí nos llevan a todas con to

do y nuestros hijos antes que llevarse a Valles Muela'. 

Entonces se quedaron ahí, pero la asignaci6n de las ca

sas se qued6 en pleito, en litigio. Cuando decidimos e~ 

tregar el edificio, uno de los puntos que se incorpor6, 

era que la secci6n 5 diera el apoyo a estos compafieros y 

su asunto se resolviera favorablemente, como así fu~. 

El acuerdo para la devoluci6n del local, aparte 

del punto señalado, contenía lo siguiente: 

- Que no hubiera represalias. 

- Que se restablecieran las asambleas. 

- Que se reconstruyera el edificio y se echara a 

funcionar. 
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- Que se le pagara una indemniznci6n a un compañe

ro que había permanecido en el local día y noche 

en funciones de vigilancia (Este punto solo se 

cumpli6 a medias, el Chirisco cumpli6 como seer~ 

tario general, pero Carlos Alba que estaba en 

la Comisi6n de Vigilancia, no cumpli6) 11
• 

"Una vez entregado el edificio sindical, nos qued~ 

mos con el local de la calle de Zaragoza, que lo cerra

mos hasta fines de 1978, después de que participamos en 

las elecciones en donde se nos neg6 el triunfo, por lo 

que se vino un reflujo muy pesado, muy difícil, y tu\·i

mos que cerrar el local porque la gente se sumi6 después 

de las elecciones." 

7. LA NEGOCIACION CON LAS AUTORIDADES LOCALES Y 

CON LA EMPRESA. 

"Con las autoridades locales, las negociaciones 

eran en apoyo al CDP, principalmente sobre problemas de 

terrenos y servicios de los mismos como, el agua, la luz, 

el drenaje, el transporte (*) Estas eran demandas de 

la Colon.iá. Francisco Villa, aunque conviene aclarar que, 

(*)' Manuel Valles Muela, op. cit. 
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en ese tiempo, muchos ferrocarrileros entraron ahí a for 

mar parte como colonos. Ahora ya viven muy pocos, se 

pueden contar con los dedos de la mano, porque a la hora 

del rompimiento, empezaron a hostigarlos y tuvieron que 

salirse." 

"En esas negociaciones no se pedía nada para reso!_ 

ver los problemas de los ferrocarrileros, ya que las au

toridades locales estaban imposibilitadas para la solu

ci6n de estos problemas, porque, aducían, que eran de 

competencia federal, ya que la empresa es nacional y el 

sindicato es un sindicato nacional de industria. Las au 

toridades locales, incluso el gobernador, arguían que se 

necesitaba la autorizaci6n de la Secretaría del Trabajo, 

que su funci6n era otra y no la de super;isar las elec

ciones de los ferrocarrileros. Claro que se entrometen 

en la vida sindical, pero solo lo hacen cuando· les con

viene. En ferrocarriles, existe un control vertical de 

arriba a abajo y los charros, no solamente controlan a 

los trabajadores, también controlan a los empleados y a 

los titulares de las Juntas Locales de Conciliaci6n y Ar 

bitraje. Esta gente, incluso el mismo secretario de la 

STPS, tiene mucho compromiso con los líderes charros, 

por eso es que le 'zacatean' mucho para dar un fallo en 

favor de los trabajadores. Para eso, se necesitarfon ac 
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ciones mucho más fuertes, pero para llevarlas a cabo se 

requeriría que todo el sistema estuviera bien organiza

do." 

"Aquí hubo momentos, durante las elecciones y con 

el problema de la corrupci6n en 1978, en que los traba

jadores planteaban los paros escalonados. Pero no podÍ! 

mos aceptarlo y los calmábamos, la medida era antiestatu 

taria y solos seríamos una fácil presa de la represi6n. 

Lo ~ue sí hemos instrumentado, han sido los paros disfr! 

zados, por ejemplo con el movimiento de protesta para 

que no suspendieran las autovías: se hacían huecos entre 

hora y hora, los trabajadores aventaban la herraienta y 

se iban a tomar agua durante 25 o 30 minutos, regresaban 

a su trabajo y a la hora repetían la misma operaci6n. 

Tambi~n a la hora del refrigerio, en lugar de media hora, 

se tomaban una hora. Se hacía tortuguismo, los patieros 

paraban la máquina y entraban en averiguaciones con los 

jefes, ya cuando parecía que se iba arreglando el asunto, 

surgía otro compañero por allá que decía: yo no me dí 

cuenta explíqueme por favor, y entonces el paro seguía. 

Nunca se nos acus6 de que hacíamos paro, ni tampoco los 

oficiales de la empresa pensaron que est~bamos haciendo 

paro, ya que nunca se hizo una denuncia, pero no hay du-
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da de que era una presi6n para las autoridades," 

"Eso sí, las autoridades estatales en cuanto hay 

algún volante, en cuanto ven que la gente ferrocarrile-

rase empiezan a mover, se preocupan, porque saben que 

en fechas anteriores en que se ha levantado el gremio, 

pues, ha dado buenas peleas. Por eso aquí tenemos a di!!_ 

rio, los agentes federales, los de gobernaci6n, tratan

do de obtener informaci6n del posible movimiento: quien 

encabeza, quien dirige." 

Así era e.orno se negociaba con la empresa, a través 

de la presi6n de los propios trabajadores, seg6n en don

de se suscitara el conflicto, por ejemplo: si en talle

res se veía alguna injusticia en contra de un trabajador, 

entonces se negociaba con el maestro mecánico, arrimánd~ 

le la gente ahí (*) • "A la hora de servicio, tiraba 

la gente la herramienta y nos hacíamos bola en la ofici

na del maestro mecánico, es decir, se paraba la produc

ci6n. Al paro de la producci6n, venía el arreglo. En 

el Departamento de Vía también se hacía lo Mismo, en do!!_ 

de se dificultaba más era en el Departamento de Transpo! 

(*) "Ante las amenazas, la acci6n organizada", LA CHIS 
PA No, 45, 26 de junio de 1978, p. 2. 
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tes, pero en las oficinas si se llegaron a realizar va

rios paros." 

B. LA NEGOCIACION CON LAS AUTORIDADES FEDERALES. 

"Debido a la impotencia permanente de las autori

dades locales, teníamos que subir la mira y fu6 como de-

cidimos conjuntamente con las otras secciones, que las 

negociaciones tenían q~e hacerse con el presidente de la 

rep6blica o con el secretario de Trabajo y Previsi6n So-

cial (*) Fu6 así como se levant6 una movilizaci6n, .· 
quizá la más grande que se haya hecho de los ferrocarri

les de 1970 para acá, en donde hubo fuerzas solidarias, 

aunque en un plano declarativo, y hubo apoyo moral y ec~ 

n6mico de algunas organizaciones. En esa ocasi6n (**)., 

tuvieron participaci6n casi todas las secciones del sis

tema y pudimos obligar al secretario de Trabajo, Porfi

rio Muñoz Ledo, a que recibiera a una comisi6n del ~ISF, 

en donde demandamos la presencia del Gerente de la em

presa, Luis G6mez z. y del secretario general del Sindi-

cato o a un representante con plenos poderes para que se 

Manuel Valles Muela, op. cit. 
El día 19 de septiembre de 1972, la direcci6n na
cional del MSF, se congrega en el z6calo de la Cd. 
de M6xico y obtuvo una audiencia con el secretario 
del Trabajo. Citado por Cronología del Movimiento 
Obrero (1970-1980), op. cit., p. 88, 
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responsabilizaran de los acuerdos. Ahí se firm6 un con

venio en donde, a los compañeros que estaban todavía des 

tituídos desde el movimiento de 1959, se les jubilaba 

con una pensión mensual no menor de 1,000.00 pesos men

suales y a los que estuvieran en condiciones físicas de 

seguir prestando servicios, fueran reinstalados. Vale 

la pena recordar que, reinstalaciones no hubo ninguna, 

pero si hubo jubilaciones suficientes para casi todos 

los compañeros, excepto uno que otro que no se hubiera 

acercado por ahí. El convenio, no se cumplió cabalmen

te, pues en lugar de los 1,000.00 pesos mensuales, a los 

jubilados solo se les pagaban 600.00 pesos al mes. Tam

bién se planteó la reinstalación inmediata de los dere

chos sindicales de los compañeros reprimidos políticame~ 

te por los charros, así como algunas destituciones re

cientes en donde logramos que fueran reinstalados en sus 

puestos, A algunos de ellos, incluso, se arreg16 que se 

les pagaran los salarios caídos." 

"La organización del evento se desarrolló así: pr!_ 

mero se tom6 el acuerdo en la Asamblea Nacional del MSF, 

luego los delegados de la sección convocaron una asam

blea de la sección para discutir el acuerdo indicativo 

nacional. Ahí se resolvió que asistieran los compañeros 
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que pudieran costearse sus gastos, logrando juntarnos 37 

compañeros de la secci6n S. Nos fuimos todos juntos, 

utilizando el pase del tren y llegamos todos a un mismo 

hotel. En México, por seguridad, procuramos nunca andar 

solos. El grupo se dividid en cuatro partes de 9 compa

ñeros, con un responsable en cada grupo, excepto un com

pañero1que andaba aparte por formar parte de la direc

ci6n nacional del MSF." 

"La manifestaci6n ferrocarrilera fué una magna co~ 

centraci6n nacional del MSF en la Ciudad de México que 

se di6 en aepTI(!8biale 1972. Trataron de reprimirnos, pero 

no lo lograron1porque usamos la t~ctica de dividirnos y 

entrar por distintos rumbos, unos a los Pinos y otros al 

Palacio Nacional. Aunque ellos tendieron un cord6n re

presivo apantallante, pero de todas maneras había mucha 

decisi6n entre los ferrocarrileros. Cuando entraron los 

halcones reprimiendo con garrotes, tuvimos que dispersa! 

nos; afortunadamente entre nosotros no hubo golpeados. 

En esos momentos los choferes de los camiones urbanos se 

portaron bastante bien, pues cuanto cami6n pasaba, al 

ver la bolita de compañeros, se paraba para que subieran; 

otros compañeros buscaron las calles laterales y vinie

ron a dar a pié al hotel. Viendo que no era posible lle 
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gar al palacio ni a los Pinos, en nuestra búsqueda del 

presidente de la república, nos volvimos a concentrar en 

el local del Ex-STERM, perteneciente a la Secci6n 25. 

Ahi estábamos reunidos no menos de 300 delegados acredi

tados de las diferentes secciones del pais, los demás 

compañeros estaban fuera del local, cerca del monumento 

a la Revoluci6n. Ahi tuvo comunicaci6n, el Secretario 

del Trabajo, Porfirio Muñoz Ledo. La primera vez que h! 

bl6 por telGfono, nos amag6 a que nos retiráramos, por

que si no lo hdciamos, nos reprimiría como en 1959; a lo 

que contestamos que estábamos dispuestos a sufrir la re

presi6n, pero que contestaríamos al regresar a nuestros 

lugares de origen. Pocos minutos despu~s, volvi6 a lla

mar por tel~fono y nos hizo la propuesta de que recibi

ría á una comisi6n, se le dijo que irían 12 compañeros, 

Gl dijo que solo recibiría a 4 y se negoci6 quedando con 

7 compañeros la Comisi6n Negociadora. Nosotros insisti

mos en que estuviera G6mez z. y el secretario general 

del STFRM, y Muñoz Ledo dijo que debía estar Vallejo pr! 

sen te, requerimiento al que la Asamblea se opuso por mo

tivos de seguridad, pues la experiencia de 1959 estaba 

presente. Ya en las discusiones entre las partes, tuvi

mos que cortar la negociaci6n al no ponernos de acuerdo 

con G6mez z., pues surgía el odio que se le tiene. Muñoz 
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Ledo en su papel de moderador, en un momento determinado, 

nos volvi6 a insistir en que debía estar Vallejo en la 

reuni6n. Ante la trabaz6n en las negociaciones, solici

tamos permiso para deliberar y acordamos que ahora sí d.<:_ 

bería de concurrir Vallejo, hablamos a la Asamblea, la 

cual ratific6 el acuerdo y una comisi6n fué por él. Al 

llegar Vallejo, las cosas cambiaron por aquello de la au 

toridad moral, y ya en un plan totalmente serio, se lle

g6 al arreglo." 

"En 1973, cuando los charros locales solo obtuvie

ron 54 votos, junto con otras 8 secciones que también h~ 

bían demostrado el haber ganado las elecciones, fué cua~ 

do, como MSF, entramos en la contienda electoral con la 

táctica de recoger las cédulas de votaci6n. Como siem

pre, las autoridades del Trabajo no reconocieron el 

triunfo, obligándonos a negociar. En esa ocasi6n, lo 

Único que pudimos arreglar, siendo secretario del Traba

jo Gustavo Carvajal, fué la reinstalaci6n de los compañ.<:_ 

ros destituidos en la campaña, excepto a los compañeros 

de Matías Romero cuya reinstalaci6n fué pospuesta, hasta 

que, tiempo después, fueron jubilados. En cambio se 

arregl6 el asunto, con la liquidaci6n completa, de un 

compañero del ferrocarril Chihuahua al Pacífico, un vie-
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jo luchador que desde 1970, estaba destituido de su pue~ 

to en ferrocarriles. Esa negociaci6n fu6 lo 6nico que 

logramos con la participaci6n de planillas independien

tes en las secciones. Ante la persistente falta de reco 

nocimiento, por parte de las autoridades laborales, del 

verdadero derecho de los trabajadores, quienes demostra

ban fehacientemente que eran la mayoría y que habían ga

nado las elecciones en su secci6n, no quedaba otro cami

no que la negociaci6n para rehabilitar en sus derechos 

sindicales o en sus puestos de trabajo a los compafieros 

reprimidos políticamente." 

"En el año de 1977, tambilin en una Asamblea Nacio

nal del MSF, se tuvo el acuerdo, que se redact6 y firm6 

por todos los delegados asistentes, de solicitar una en

trevista con el, en ese tiempo, presidente de la rep6bl.!_ 

ca, Josli L6pez Pottillo. Como ya en ese tiempo, Vallejo 

pertenecía al PMT, se canaliz6 la solicitud de audiencia 

por medio de ese partido; así fue como Heberto Castillo 

nos comunic6 que la entrevista iba a realizarse en Los 

Pinos. Asisti6 una comisi6n de cuatro collJlafieros con V! 

llejo a la cabeza, ahí se le entreg6 al presidente, por 

escrito, el siguiente planteamiento: la necesidad de la 

reestructuraci6n y democratizaci6n del STFRM, la necesi-
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dad, también, de terminar con los aviadores y de que 

coadyuváramos, en la medida de nuestras posibilidades, 

para terminar con la corrupci6n en la empresa. También 

se le requiri6 para la modernizaci6n de los ferrocarri

les, demanda que se encontraba plasmada en la declara

ci6n de principios del MSF, y que incluía la fusi6n de 

las diferentes empresas que aún existían en el transpor

te ferrocarrilero. La necesidad de que a corrientes de 

opini6n, se les abriera la oportunidad de formar parte 

de las direcciones, tanto en las locales corno en la na

cional, y así poder hacer realidad lo que ya se venía ma 

nejando con insistencia para la Cámara de Diputados: la 

pluralidad de ideas que pronto devendría en la Reforma 

Política. Se argurnent6 que si se estaba por la democra

cia, porque el país se estaba demo~ratizando, pues ésta 

debía empezar de raíz en los sindicatos y así poder ser 

una democracia real en México, porque la democracia no 

podía darse, de ninguna manera, de arriba hacia abajo. 

En la entrevista, en donde nadie más estaba prese~ 

te, ni siquiera G6mez z., el presidente se comprometi6 

verbalmente a realizar un estudio para que las minorías 

tuvieran acceso a la direcci6n de los sindicatos y que 

ese estudio nos los iba a enviar, lo que nunca sucedi6. 

Tnmbién se compromcti6 a luchar contra la corrupci6n y 
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nos sali6 más corrupto que ningún otro. Tambi~n que se 

iba a hacer el estudio de la modernizaci6n de los ferro

carriles, incluso manej6 que nosotros podíamos contri

buir con un estudio que elaboráramos al respecto, pero 

tampoco nunca supimos nada de ese estudio. Buscamos con 

afán una segunda entrevista, para que nuestros plantea

mientos no se echaran al cesto de la basura, pero nunca 

se pudo lograr esa segunda entrevista con L6pez Porti

llo. Los planteamientos no fueron retomados ni por la 

empresa, ni por los lideres charros. No lo fue, porque 

están podridos hasta el tu~tano, ya que se trata de una 

imposici6n y los corruptos no iban a luchar en contra de 

sus prebendas. Fue hasta siete años despu~s, en que era 

ya una necesidad evidente, cuando el mismo público empe

z6 a pugnar porque en los ferrocarriles se diera un ser

vicio eficiente y con buenos rendimientos. Hasta enton

ces se comenz6 a preocupar el gobierno, la direcci6n de 

la empresa y los lideres charros y 'surgi6' la necesidad 

de modernizar los ferrocarriles." 

Un problema viejo y que se ha venido agudizando al 

paso del tiempo, por el aumento en la magnitud del pro

blema y por la inflaci6n, es el de los trabajadores con 

derecho a jubilaci6n, que enseguida revisaremos breveme_!! 

te ya que es un problema que tiene que resolverse a ni-
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vel nacional, 

"El sindicato reconoce las cualidades sindicales, 

de destreza personal y lucha social. de los trabajadores 

que por haber satisfecho los requisitos contractuales, 

han sido jubilados. En consecuencia, la orRanizaci6n 

pugnará para que mediante una instituci6n adecuada, na

trocinada por la administraci6n p6blica y surtida por r! 

gimen t~cnico y econ6mico id6neo, aproveche esta riqueza 

humana, en forma tal, que sin lesionar el derecho de los 

trabajadores en activo, procure el beneficio de los jubi_ 

lados" (*) 

"Los trabajadores jubilados (**) •, son compañeros 

que adquieren su jubilaci6n, después de estar m~s de 30 

años de trabajo efectivo en la empresa, siempre y cuando 

tengan más de 60 años de edad, entonces se les reconoce 

el derecho jubilatorio por la empresa." Las pensiones 

han venido reduciéndose dr~sticamente: en 1955, las pen

siones eran el 1% más altas que el salario mínimo gene

ral, en 1972-73 eran el 8.8% mayores, pero para 1977, 

las pensiones mínimas, que son las que perciben la gran 

(*) Estatutos, op, cit., p. 51, artículo 17, 

(**)• Manuel Valles Muela, op. cit. 



mayoría de los jubilados, eran de 1,500.00 pesos, en co!!'. 

paraci6n de 3,961.00 que era el salario mínimo ferroca

rrilero {*) 

"Hasta el año de 1952, los jubilados tenían dere

cho a voz y a voto y podían ocupar puestos de direcci6n. 

Fu~ en ese año, con el charro Vargas Bravo, que quit6 de 

los Estatutos, el derecho de los jubilados a votar y ser 

votados, y solo los dej6 con derecho a voz. Hasta ahí 

se les reconoci6 a los jubilados toda la experiencia que 

había acumulado y que ha sido de grandes beneficios para 

el gremio y para la organizaci6n. De 1970 a la fecha, 

se ha venido dando una lucha para que se les restablezca 

el derecho a votar y ser votado, y aunque esta lucha es 

dif Ícil no es imposible que se logre y pienso que vá a 

llegar el día en que pasen esta modificaci6n a los Esta-

tutos." 

"En los compañeros jubilados, hay de todo; hay al

gunos que participaron con los charros, hay compañeros 

que lucharon independientemente y los hay que permanecen 

al margen. Pero los que fueron luchadores, tienen una 

(*) "Raza rielera, jubilados hasta de tercera", de Mi
guel Aroche Parra, publicado en EXCELSIOR del 16 
de julio de 1977, reproducido en La Chispa, No. 
17, sin fecha, p. 3. 
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gran experiencia de la cual se ha hecho uso en la sec

ci6n S. Aquí a los compañeros jubilados, se les estima, 

se les vé con respeto, se les toma en cuenta y se les i~ 

vita a las asambleas. Ellos participan y orientan; si 

sus propuestas son congruentes, los trabajadores en ser

vicio, las hacen suyas y las Glfl'ean precisamente en las 

categorías de proposici6n, o sea de salir avante en las 

asarubleas. 11 

"Los trabajadores jubnliii!is, siempre han tenido 

muy buena relaci6n con nosotros; cuando se forman las co 

misiones para salir a los centros de trabajo, a la línea 

o a otras secciones, siempre se ha procurado que se in

cluya a un compañero jubilado en la comisi6n." 

"Ellos no se sienten marginados aquí, porque aun

que tienen asambleas que deben realizar por Estatutos, 

el segundo y el cuarto miércoles de cada mes, ellos rea

lizan sus asambleas por la mañana y1por la tarde,concu

rren a las asambleas de los de servicio activo. En sus 

asambleas plantean algunos problemas y solicitan el apo

yo esos planteamientos en las asambleas de los de servi

cio activo." 



"Esta relaci6n, entre trabajadores jubilados y de 

servicio activo, es muy conveniente que exista, porque 

ya se tuvo una experiencia en los afios de 1958-1959, 

cuando los jubilados estaban relegados por el personal 

de servicio y en un determinado momento, la empresa_. pa

ra ro11per el movimiento de huelga, los utiliz6 como es

quiroles. Afortunadamente, aquí en la 5, ahora no se da 

ría este fen6meno, ni en algunas otras secciones (*) 

Sin e•bargo, falta extender esta forma de relaci6n a to

das las secciones del sistema y así, establecer permane~ 

teaente con los jubilados, una relaci6n de fraternidad y 

camaradería." 

"El trabajador jubilado, sufre, padece mucho, por

que las percepciones por jubilaci6n son muy raquíticas. 

El problema se agrava cuando ellos viven en casas que e! 

tlin ubicadas en terrenos propiedad de los ferrocarr.il es, 

En esta situaci6n, se encuentran con que a la hora de la 

jubilaci6n1les dan de plazo 3 meses para que desocupen 

la casa y, con las percepciones tan bajas que reciben, no 

. (*) 
,· Ver la Unificaci6n de los ferrocarrileros en servi 

cio y los jubilados en contra del charrismo, LA 
CHISPA, No. 9, 6 de diciembre de 1976, p. Z, y 
"Elevar nuestra voz de protesta junto con los jubi 
lados", LA CHISPA, No, .23, 21 noviembre de 1977, p. 
4. 



conductores de trenes que tienen salarios muy altos y 

con el tope j ubilatorio sería un descenso muy grande en 

sus percepciones. 

No obstante, los ferrocarrileros no se arredran y 

mientras tanto, le buscan el lado bueno a esta injusti

cia. Este optimismo se ve reforzado por el gran carifio 

que le tienen a su oficio, por lo que se resisten lo 

m6s que pueden a la jubilaci6n, llegando a decir cosas 

como 6sta: "Todos los que se jubilan se mueren al poco 

tiempo, no se puede vivir sin trabajar, el trabajo con

serva la vida" (*) ·· 

9. EL COMITE DE LUCHA. 

Los afios de 1977 y 1978 fueron cruciales para el 

movimiento de la secci6n S, en ese corto período se rom

pieron los 61 timos lazos con el MSF y menos de un afio 

despu6s, se hizo el deslinde con el CDP, quedándose los 

ferrocarrileros de la secci6n 5 prácticamente solos con 

su organizaci6n gremial y local que llamaron Comit6 de 

Lucha. Estos rompimientos no fueron un acto de voluntad 

sectario de los ferrocarrileros, más bien la acci6n fu€ 

(*) Mario Gill, op. cit., p. 212. 
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están en posibilidades ni de poder hacerse una casita P! 

ra guarecerse de las inclemencias del tiempo, Con el ac

tual tope jubilatorio de 30,000.00 pesos mensuales, si 

pagaran renta, ésta les mermada un SO* de su salario, 

por un cuarto o dos cuartitos en donde pasar su jubila

ci6n." 

"Es por eso que padecen una gran miseria y, la ju

bilaci6n, que como su nombre lo indica, debía ser júbilo 

para el trabajador, se convierte en su contrario. Des

puGs de 30 o 40 años de servicio para la empresa, se su

pone que deben gozar de un buen salario que les permita 

no tener preocupaciones, cuando menos econ6micas, para 

así poder pasar los Últimos días de su vida, a satisfac

ci6n." 

"Pero desgraciadamente no es así, y esto es culpa, 

fundamentalmente, del charrismo y en gran medida de los 

propios trabajadores en servicio que no hemos sabido en

cauzar una lucha para terminar con toda esa arbitrarie

dad," 

Es por eso, que el tope salarial obliga a los tra

bajadores n seguir en su labor a pesar de tener el dere

cho a la jubilaci6n. Es el caso, por ejemplo, de los 
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provocada porque el desgaste de estos movimientos m5s am 

plios .Cuno nacional del mismo gremio -MSF-, y el otro lo 

cal pero incluyendo otros sectores -CDP-), habían agota

do sus posibilidades con los ferrocarrileros de la sec

ción s. La derrota en 1976 del movimiento electricista 

y la de 1977 del movimiento universitario, estaban mar

cando un reflejo de las expresiones organizativas que 

trataban de trascender los enfrentamientos a nivel de 

centro de trabajo; al mismo tiempo la vía estatal de la 

·Reforma Política ya comenzaba a atraer a las fuerzas de 

izquierda. 

"De todas maneras, aunque haya desaparecido el nom 

bre del NSF, no qud.ere decir que los trabajadores hayan 

estado retirados de la lucha (*) , siempre han librado, 

a veces batallas espectaculares, y a veces batallas que 

no son muy sonadas pero que traen beneficios a los trab.! 

jadores. En el aspecto organizativo dimos un viraje y 

trabajamos con una direcci6n colectiva, lo que hasta el 

presente seguimos haciendo y que nos ha dado plenos re

sultados, por.que las responsabilidades no recaen en una 

sola persona, sino son varios compañeros, los que tienen 

a su cargo la direcci6n, la discusi6n, el an5lisis y en 

(*) Manuel Valles Muela, op. cit. 
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base a los acuerdos, entonces ejecutar, El movimiento en 

sí,,independientementede.los nombres, ha sido ben€fico 

para los ferrocarrileros en particular y creo que para 

los obreros en Chihuahua en lo general, Hemos sido soli 

darios en todas las luchas por la democracia, por la in

dependencia y en contra de la corrupci6n y del charrismo 

sindical". 

"La tlictica se fu€ cambiando por sí misma. Des

pu€s del convenio para la devoluci6n del local, los fe

rrocarrileros se integraron a las asambleas y ante la ac 

titud de los charros que no querían asistir, ni estar en 

las asambleas, los llevaban a fuerza para que los acuer

dos fueran acuerdos de la secci6n y ellos tenían que ej~ 

cutar en base a esos acuerdos de asamblea", 

"Fue así como en 1978, se depuso a todo un ejecuti 

vo general, obligando a que el ejecutivo nacional bajara 

hasta los mismos centros de trabajo, lo aue nunca había 

hecho, y todo para intentar defender a esos individuos 

que habían hecho de la secci6n la mfis grande de las co

rrupciones, al apropítrse del dinero de los tres meses 

de marcha que pertenecían a los deudos de los trabajado

res, adem!s del d·inero por concepto de las p61 izas y el 

retiro sindical." 
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Existe un antecedente de esta batalla contra la co 

rrupci6n; cuando el 4 de junio de 1977, el presidente de 

ln Comisi6n General de Vigilancia y Fiscalizaci6n Anto

nio Ortiz Pérez, se vi6 obligado, por las pruebas contun 

dentes presentadas por los trabajadores, a publicar un 

resolutivo en donde José Mateo Canales L6pez fué despue! 

to de su cargo de Tesorero General, suspendido por 5 

afies en sus derechos sindicales y declarado inhabilitado 

de por vida a ocupar cargos o comisiones sindicales. Los 

trabajadores le pudieron comprobar 13 cargos, entre los 

. que destacan los siguientes: Por falsificaci6n de firma 

del presidente de Vigilancia y Fiscalizaci6n, en toda la 

correspondencia relacionada con ingresos y egresosde la 

Secci6n 5; por un faltante de ZZ,500.00 de los 69,086.50 

que recibi6 como presupuesto para el mes de marzo de 

1977 y un faltante de 65,897.64 en el presupuesto del 

mes de abril; por haber expedido el cheque No. 7700696 a 

su· favor por 11,000.00 pesos,sin la autorizaci6n o acuer 

do correspondiente, ni autorizaci6n del presidente de Vi 

gilancia (*): 

( *) 

· Sin embargo, al parecer, este individuo no fué de-

Dictamen No. Z/977 de la fecha mencionada, del 
STFRM secci6n 5, Ave. Juárez y Sa. ff 500, int. 203, 
C.hihuahua, Chih., que consta de 2 hojas tamaño ofi 
cio. 
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puesto, pues nueve meses después apareci6 en los diarios 

locales el probler.1a de la corrupci6n, del cual nresenta

mos un breve resumen (*) 

- Los trabajadores ferrocarrileros presentaron 

tres denuncias contra los líderes de la secci6n S, Car

los Alba Aranda secretario general, Antonio Ortíz Pérez 

presidente del Consejo de Vigilancia y José Mateo Cana

les L6pcz, tesorero. Las denuncias fueron presentadas 

en el Departamento de Averiguaciones Previas en donde se 

report6 que fueron cobrados indebidamente tres cheques 

que mand6 el sindicato nacional a los beneficiarios del 

trabajador Raymundo Reyes Corona que muri6 el 7 de abril 

de 1977, dos de estos cheques por la cantidad de 4,648.00 

pesos y uno por 1,500.00, Además también la señora Cat! 

lina L6pez viuda de Ramos denunci6 que su cheque de 

l,Soo.oo, también le fué cobrado (tt) • 

- Carlos Alba y José Mateo Canales, negaron toda 

participaci6n en el apoderamiento de los cheques que de· 

(*). 

(**) 1 

La informaci6n de este proceso, fué cubierta en su 
totalidad por LA CHISPA. 
Peri6dico EL NORTE, de Chihuahua, Chih. 16 de fe
brero de 1978, p. B. Una copia de los cheques fue
ron publicadas por El Heraldo de Chihuahua, el 26 
de febrero de 1979, p. 12-A. 
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nunciaron 6 beneficiarios de trabajadores ferrocarrile

ros fallecidos, arguyendo que les fueron robados de sus 

escritorios y que ya habían autorizado 

ra que pagara esas cantidades (*). 

la tesorería P.! 

- Manifestaci6n de 200 ferrocarrileros y familia

res para exigir respeto ante las falsas declaraciones 

del comitl\ ejecutivo local (**) • 

- En una circular del Grupo Seccional s,H~roe de 

Nacozari, firmada por su presidente Margarita L6pez Avi

t6a, defiende al Comit~ Ejecutivo registrando: "el extra 

vío de algunos documentos mercantiles, que por causas 

completamente ajenas al ejecutivo de la Secci6n que pre

side el Co. Carlos Alba, no fueron en poder de sus bene

ficiarios" y por tanto son "acusaciones infundadas" y C.!!_ 

lifica de "oportunista y traidores de lucha de clases" 

" al grupo que encabeza !Januel Valles Muela (***). 

- Las beneficiarias que denunciaron los hechos men 

cionados, fueron presionadqs fuertemente por los charros 

EL NORTE, Chihuahua, Chih., 24 de febrero de 1978, 
EL HERALDO, 25 de febrero de 1978, p. 14; EL NORTE, 
25 de febrero de 1978. 
Circular CHN-2-2501, Chihuahua, Chih., 25 de febr! 
ro de 1978, consta de 1 página. 



del Nacional, que llegaron a la ciudad para defender a 

sus charritos, para que retiraran la denuncia. A una de 

ellas 7le llegaron a secuestrar a su mam,, que tuvo que 

ser rescatada de manos de los charros por los propios 

trabajadores. Estos pueden ser los motivos de un desple

gado pagado, dirigido al director del peri6dico El Heral 

do de Chihuahua y firmado por la viuda de Reyes y sus 

dos hijos en donde "exhoneran de culpabilidad a los fun-

cionarios sindicales" y que el asunto de los cheques es 

"una situaci6n completamente privada y que compete excl.':! 

sivamente a nosotros" (*) •• 

- El Comí té de Lucha de 1 a Secci6n 5, public6 un 

desplegado el 30 de marzo d~ 1978, firmado por JosG Tri

nidad Gutiérrez y Sergio Canales Alvarado, dirigido al 

pueblo de Chihuahua, en donde pide a la Procuraduría Ge

neral de Justicia del Estado, que concluya la averigua

ci6n correspondiente y se consigne al juez nenal a los 

tres acusados de cobrar indebidamente los cheques menci~ 

nados. Se pide castigo y cárcel para Alba, Ortiz y Ma-

teo (**) • 

(*)¡ 

(**l.) 

El Heraldo de Chihuahua, 26 de febrero de 1978, 
enmarcado en un octavo de plana. 
El Heraldo de Chihuahua, 31 de marzo de 1978, p.5, 
enmarcado en un cuarto de plana. 
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"Cuando Carlos Alba comienza a irse sobre los bie

nes (*). , la gente ya estaba acostumb~ada a las asam

bleas. Para esas fechas todavía no echaban a funcionar 

el edificio, aunque se decía que lo iban a arreglar, pe

ro no se veía para cuando, ya que tenían un local renta

do en el centro de la ciudad. Fuli en el edificio sindi

cal en donde realizamos una asamblea, todavía manejándo

nos como MSF y ahí les enseñamos las pruebas a los trab! 

jadores en contra de Carlos Alba y demás charritos1 en 

donde se evidenciaba el despojo de los beneficios de los 

trabajadores muertos," 

"Ahí mismo se sac6 el acuerdo de conformar un Comí 

té de Lucha (**)' y emprender la lucha en contra de la 

corrupci6n. También se acord6 que por escrito se solici 

tara una asamblea en donde estuvieran los acusados pre

sentes, junto con todo el Comité Ejecutivo general y el 

Comité de Vigilancia, para poderlos cuestionar ahí, en 

presencia de los trabajadores y que informaran el por 

qué de su proceder en contra de los huérfanos y las viu

das, A esa asamblea no asistieron, por lo que de ahí en 

adelante, se nombr6 a un presidente para que presidiera 

las asambleas. Ante su retirada1los charros quedaron ais 

Manuel Valles Muela, op. cit. 
El Comité de Lucha naci6 en las asambleas del 22 r 
24 de febrero de 1978, su presidente ful\ Manuel Va 
lles Mucln; tesorero, José Trinidad Cedilla; comF 
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lados y,al movimiento,se unieron prácticamente todos 

los trabajadores que pusieron en ejecuci6n sus iniciati

vas: peri6dicos murales, volantes, pintas y demás. Incl.!!_ 

so llegamos a sesionar en el edificio que tenían rentado 

los charros y de ahi,saliamos a los peri6dicos a denun

ciar los hechos y también fuimos con el gobernador del 

estado para que no fuera a sostener a esos corruptos. El 

problema se hizo tan grande, que también las mujeres co

menzaron a participar en los debates de las asambleas y 

tambi~n ponían en ejecuci6n los acuerdos. Asi fuG como 

se form6 un Comité de Mujeres de Ferrocarrileros, que, 

por su cuenta y riesgo,. empezaron a hacer labor entre 

las esposas de los ferrocarrileros," 

"Después, los ferrocarrileros, empezaron a salir a 

la calle, realizando varias manifestaciones bastante nu-

tridas. Con toda esta movilizaci6n, se oblig6 al ejecut_!. 

vo nacional a que empezara a negociar. Primero nos prop.!!_ 

sieron que se trasladara a México una comi'si6n para lle

gar a un arreglo, La asamblea, como direcci6n máxima del 

Comité de Lucha, se opuso categ6rica y terminantemente a 

si6n colectiva, Manuel Barbosa, Cruz Morales, Ania
lio Taviz6n, Alfredo Ontiveros, Sergio Canales, Te 
lésforo G6mez Alcalá y Bernardino Negrete. Ver. I.A
CHISPA, No. 32, 28 de febrero de 1978, pp. 2 y 3, 
El 2 de marzo, 80 compañeros <le la Delegaci6n 1 de 
Cd. Julirez, formaron su Comité <le J.ucha. Ver, I.A 
CHISPA, No. 34, 14 de marzo <le 1978, p. l. 
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que saliera esa comisi6n, argumentando que el problema 

estaba aquí en Chihuahua y que el Ejecutivo Nacional de

bía bajar aquí a solucionar el problema. Y fu6 tanta la 

presi6n que bajaron, porque ya se empezaban a manejar 

los paros y la afectaci6n de la producci6n, si el probl~ 

mano se resolvía. Entonces, al Ejecutivo Nacional no le 

qued6 otro camino que descender a la base, vinieron casi 

en pleno y. entraron en los centros de trabajo. Ahí tra

taron de desprestigiarnos a varios compafieros y a mí1 a 

quien acusaban de que•era ruso" (*)· • Se dieron varios 

debates en los centros de trabajo, incluso sin nuestra 

presencia y de todas maneras los charros salieron derro

tados. Después empezaron a visitar a las esposas de los 

compañeros y a los afectados y empezaron a presionar y a 

ofrecerles el pago del dinero que les habían gastado; 6~ 

te se les aceptaba, pero a6n así no retiraban las denun

cias y seguían en la lucha," Por parte de los charros, 

hubo el secuestro de la madre de una viuda, que fueron 

de las que se sostuvieron hasta lo 6ltimo en no aceptar

les el dinero hasta que el conflicto se resolviera, ace.E_ 

tando que se hiciera el dep6sito de ese dinero pero 

ellos no lo recibirían. Y fueron los propios trabajado-

(*). Respuesta al panfleto de Margarito L6pez Avit6a, 
presidente del grupo Héroe de Nacozari, defensor 
de Carlos Alha. Ver, LA CllISPA, No. 34, 14 de mar
zo de 1978, p. l. 
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res los que rescataron a la señora secuestrada por los 

charros (*) 

"Para dar fin internamente al problema, los traba

jado1·es emplazaron por escrito, al Comité Ejecutivo Na

cional y a la Comisi6n Nacional de Vigilancia, a que re! 

lizaran una asamblea presidida por ellos, para mostrar

les todas las pruebas que se tenían, aunque ya se habían 

hecho p6blicas por medio de la prensa comercial. Prime-

ro no aceptaron, entonces hubo necesidad de realizar un 

mitin frente al hospital de ferrocarriles (**). con casi 

todos los ferrocarrileros que· en esos momentos estaban sa 

liendo de servicio. A partir de ese mitin, aceptaron ci 

tar a la asamblea. Se hicieron los citatorios, pero a 

la. hora en que concurrimos a la asamblea, el Ejecutivo 

Nacional ya se había ido y el Comité Nacional de Vigila~ 

(*). 

(**) 

"Un digno ejemplo que debemos seguir", en donde se 
denuncia el secuestro de la madre de Catalina L6-
pez Vda. de Ramos, por parte de Carlos Alba. Ver, 
LA CHISPA, No. 33, 6 de marzo de 1948, p. ~· 
El lo, de abril de 1978, se celebr6 un mitin fren
te al Hospital de Ferrocarriles, con la asistencia 
de m6s de 200 ferrocarrileros, aunque algunos po
cos, estaban un tanto alejados1 tal vez por miedo a 
la represi6n de la empresa y líderes charros. Aun
que el mitin fué convocado por medio de un desple
gado de la prensa comercial, no concurrieron m~s 
que unas cuantas gentes solidarias, en donde en 
clara alusi6n al CDP se dij o "si se esperaba la 
presencia de algunos dirigentes que se dicen ser 
revolucionarios, y que pugnan por estar juntos y 
d'irigi:endo a los obreros". Ver articulo "Contra la 
Corrupci6n Sindical" firmado por Manuel Valles Mue 
la, Ver m. MARTILLO No. 87, del 8 de abril de 1971!', 
p. 8, 
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cia, nos dej6 en la mesa un altero de dictámenes en don

de deponían a estas gentes cor.ruptas y ya 1 e habían to

mado la protesta a Hlíctor Miguel Delgado Rico para que 

fuera el Secretario General, sin elecciones." Una de 

esas circulares era de la Comisi6n Nacion~l de Vigilan

cia y estaba firmada por su presidente, J. Jesús Cervera 

Guzmán, ahí deponía de sus cargos sindicales a: Carlos 

Alba, Joslí Mateo, Antonio Ortíz y Luis Parra Arzate y 

los inhabilitaba de por vida a desempeñar cargos sindica

les o comisi6n alguna, además de la suspensi6n de dere

chos sindicales por 5 años (*).. • Pero las sanciones s~ 

lo fueron internas, porque el proceso penal no prosper6 

y estos individuos nunca pisaron la cárcel por los deli

tos cometidos, lo que dej6 ver que los abogados Jesús Do 

ver Soto, subjefe del Departamento de Investigaciones 

Previas y Joslí Luis Ochoa Sandoval, jefe de esa depende~ 

cia de la Procuraduría de Justicia del Estado, no cum

plieron, por alguna raz6n, con su obligaci6n de turnar 

el caso ante el juez penal local (** ¡ •. 

(*)-. 

(**) 

Circular fechada el 4 de abril de 1978, Exp. 
3905CNV, una hoja tamafio oficio con copia, entre 
otros, a Pedro Oj eda Paullada. "Ministro del Traba 
jo· y Previsi6n Social". -

El lleraldo de Chihuahua, 26 de febrero de 1978, p. 
12. 



"Así termin6 un movimiento que fué grandioso, por

que pudimos comprobar que cuando los trabajadores se 

unen, y sus mujeres los apoyan, se puede vencer el cha

rrismo sindical." 

"Poco después se realiz6 una asamblea en donde se 

repudi6 a Delgado Rico y se convino con él a que en un 

plazo de 15 días debía sacar una convocatoria para nue

vas elecciones. Para ejecutar el proceso electoral, se 

debía elegir a un Comit6 Electoral, y así sucedi6; al 

mes se lanz6 la convocatoria y se cambi6 el Comité Elec 

toral. Aparentemente, era gente democrática, pero la 

realidad es que no fué así, ya que le dieron el triunfo 

a la planilla de Delgado y, antes de eso, a 7 u 8 compa

ñeros nos pusieron fuera de derechos sindicales, porque 

no dej-amos salir el autoarm6n,que iba a repartir y reco

ger las cédulas de votaci6n. Es que el reparto debía ha 

cerse de Chihuahua a Cd. Juárez, y no al revés como 

ellos pretendían, para evitar a la gente que ya estaba 

vigilante para el recorrido tradicional de Chihuahua a 

Cd. Juárez y, al desembarazarse de ellos, cometer el 

fraude electoral. Pero entonces el Comité Electoral, ya 

no ·reparti6 las cédulas de votaci6n, con el resultado de 

que solamente votaron algunos de los incondicionales de 

esos cha rri tos. 1.1 egaron nl extremo Je hacer buenos los 



votos de los ex-miembros del corrupto Comité Ejecutivo 

anterior, encabezado por Carlos Alba, el robaviudas. Por 

eso fué que, con una ridícula minoría, el Comité Electo

ral, emiti6 una declaratoria sacando avante a Delgado y 

compañía." 

"En esa ocasi6n, nosotros lanzamos como candidato 

a Gabino Gobea, un compañero de muchos años como militan 

te. Fué en ese tiempo, con Delgado en el poder, cuando 

dejamos el local del MSF que teníamos rentado en Zarago

za, porque ya no podíamos sostenerlo más. Pero nos se

guíamos reuniendo, aunque fuera al aire libre, y escogi

mos la plaza de Jesiís García situada enfrente de la Esta 

ci6n del Ferrocarril, Ahí, en una de nuestras tantas 

asambleas, la gente rechaz6 una propuesta del Ejecutivo 

Nacional, que entonces encabezaba Jesiís Mardnez de Gor

tari, de que tres compañeros nuestros estuvieran compar

tiendo la direcci6n de la secci6n, fué por eso que los 

charros se quedaron solos en la direcci6n." 

Una tarde, en que algunos compañeros del Comité 

de Lucha, se retiraban despu&s de celebrar una asamblea, 

sucedi6 un incidente que muestra el Ínfimo nivel políti

co e ideol6gico, además de la falta de escriípulos de los 
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charritos locales; los hechos sucedieron así: Los compE_ 

ñeros Manuel Valles Muela, Sergio Canales Alvarado, }la

nuel Rodríguez Galaviz, Manuel Ramírez Rodríguez y Asun

ci6n Montañez Espinoza1 a las 18:30 hrs. del 29 de sep

tiembre de 1978, despu6s de presidir una reuni6n en la 

glorieta Jesús García, abordaron un autom6vil para tras

ladarse al centro de la Ciudad, de inmediato los persi-

gui6 la "troca" del secretario general, Miguel Delgado 

Rico y sus ayudantes quienes comenzaron a insultar a los 

compañeros amenaz~ndolos de muerte si continuaban en la 

lucha que desde hace años sostienen contra el charrismo 

sindical. Así siguieron y mús adelante los charros atra 

vesaron en la calle la camioneta impidiendo el paso; en-

seguida los golpeadores,al mando del secretario genera~ 

se bajaron y continuaron insultando y agrediendo a los 

compañeros, los cuales pidieron comedidamente que no se 

les molestara más y 1 que si querían discutir los proble

mas sindicales 1lo hicieran en las asambleas y en su est~ 

do normal y no ebrios. A esto los charros contestaron 

con una agresi6n a golpes que nuestros compañeros se vi~ 

ron obligados a rechazar para no ser víctimas de esta ca 

marilla chara que venía actuando con plena impunidad 

(*) 

(*) Denuncia del Comité de Lucha de la Secci6n 5, :;n 
de septiembre de 1978, una hoja tamaño oficio, Rc
producci6n en L,\ CflJSPA No. 50, 2 de octubre de 
1978, p. 3. 
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Ante su impotencia, y como desquite del triunfo 

del Comité de Lucha, se coludieron con algunos oficiales 

de la empresa para levantar a Valles Muela un acta cuan

do estaba fijando una propaganda. Esa vez lo destituye

ron, sin siquiera investi~ar los hechos, quedándose sin 

trabajo (*) Los trabajadores se movilizaron y se re-

instal6 en febrero de 1979 (**) Posteriormente se les 

gan6 el pleito legal y tuvieron que pagarle los salarios 

caídos (***).'. 

"Sin embargo, a pesar de todo, logramos acordar con 

Delegado que se restituyera•el local sindical, involu

crando al Ejecutivo Nacional, dando como resultado que 

en 1979,comenzara a funcionar el local ya restaurado )", 

los charros dejaron de rentar el local del centro. Pero 

como Delegado, como todos los charros, le tenía pavor a 

las asambleas, cerraba el local para que no pudieran re~ 

!izarse. Cada vez que por Estatutos se debía citar a 

asamblea, fijaba el cfta torio, pero cuando concurríamos 

al local, atendiendo al llamado, éste se.encontraba ce

rrado; y sucedía lo mismo cuando solicitábamos el local 

(*) 

{**) 

(***) 

"Historia de una canallada", LA CHISPA No. 56, 19 
de noviembre de 1978, p. l. 
"La injusticia injustificada", LA CHISPA No. 58, 
4 de diciembre de 1978, p. l. 
"Pago de salarios caídos al compafiero Valles Mue
la", LA CHISPA No, 74, 30 de noviembre de 1981, 
p. l. 
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para efectuar asambleas. Pero encontramos el remedio: la 

gente lo iba a buscar y lo sacaban de las cantinas, por

que era muy horrachillo, lo traían al local y lo senta

ban para que presidiera la asamblea. .Fué en esas asam

bleas, en donde se manej6 el pago de vacaciones, del aho 

rro y del aguinaldo.~ 

11 :c.on respecto a las vacaciones, nos dimos cuenta d" 

que la empresa no pagaba el 16.66% y que tampoco pagaba 

la prima vacacional, además, el ahorro, el aguinaldo y 

las mismas vacaciones, no estaban integradas al salario, 

Hicimos cuentas y presentamos un estudio; después saca

mos un acuerdo para que se presentara una demanda labo,. 

ral; como ya no estábamos en el MSF, en~iamos una circ~· 

lar a las secciones. Las secciones 15 y 16 del D.F. re~! 

.maron esta iniciativa de la 5 y,posteriormente,también 

fué apoyada por otras secciones con acuerdos de asamblo•. 

El Ejecutivo.Nacional se sinti6 presionado y tuvo.que q! 

t.ablar la demanda para que las vacaciones y el aguinal4o 

se pagaran correctamente. Este pleito de las vacacionq1J 

termin6 con un arreglo,en donde se establecía el pago d•. 

una parte del aguinaldo y el 16.66% para el pago de vac~ 

ciones. En cambio en la prima vacacional, solo se tuvo 

un triunfo parcial, por lo que discutimos si continuába• 

mos con el movimiento y decidimos suspenderlo, porque ·ya 
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no había recursos para continuarlo. De todas formas se 

obtuvo un avance, modesto pero al fin y al cabo un·triun 

fo de los trabajadores" (*), • 

"En una ocasi6n, un grupo de compañeros, public6 

una circular en donde se daba por terminado el Comit& de 

Lucha, hubo confusi6n y el comit& organizador de La Chis 

pa, realiz6 una consulta entre los trabajadores, &stos 

acordaron entrevistarme para ver si era cierto o no que 

el Comit& de Lucha había terminado sus funciones. En 

esa entrevista, se declara que el Comit& de Lucha está 

en funciones todavía y no se dá por terminado, acusando 

a los desertores de no haber consultado a los trabajado

res" (**) .• 

"Fue posteriormente en 1979, cuando, en base a un 

análisis, se decide terminar con el Comit& de Lucha, pa

ra seguir como una Corriente de Opini6n, bajo la consi.!l_ 

na del restablecimiento del sindicato, como una respues

ta de lucha y defensa de los trabajadores, de terminar 

con el grupismo y de incrustarnos en las direcciones." 

(*)1. 

(•*). 

Ver "A demandar para que se paguen correctamente 
las prestaciones", LA CHISPA No. 97, 8 de septiem
bre de 1982, p. l. 
Ver, "Una entrevista al presidente del Comit& de 
Lucha", !.A CHISPA, No. 48, 11 de septiembre de 
1978, p. 1, y "Los trabajadores reafirman su mili
tancia en el Comit6 de Lucha", !.A CHISPA No. 49, 
18 de scpticmhrc de 1978, p. l. 
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10. LA CHISPA. 

En la secci6n S, se sostuvo una publicaci6n de los 

trabajadores, "La Chispa, de la chispa a la llama. Orga

no informativo de denuncia y combate de los trabajadores 

ferrocarrileros, de la Secci6n S". Se publicaron 99 nG

meros, el primero el 12 de octubre de 1976 y el Gltimo 

el 18 de octubre de 1982. El formato utilizado era de 

impresi6n en rojo del logotipo y el contenido en mime6-

grafo, por una'sola cara, en papel revoluci6n generalme~ 

te y de una a 6 hojas tamaño oficio, aunque seguramente 

por problemas econ6micos, quince nGmeros se imprimieron 

en tamaño medio oficio y más de la mitad de los nGmeros 

se imprimieron a una tinta. 

·como carecimos del primer nGmero no pudimos repro

ducir la presentaci6n de esa publicaci6n, pero el nGme

ro 22, fechado el 11 de noviembre de 1977, en un artícu

lo de balance titulado "A manera de evaluaci6n 11 , el Comi 

t~ Redactor señalaba: "La Chispa es un beb~ que empieza 

a comprender que no cumple con su misi6n totalmente, que 

carece de mejor distribuci6n ••• hasta hoy ha sido loca

lista ••• debe ensanchar sus miras ••• en una lucha de ma

yor profundidad y más largo alcance ••• Ha servido para 

que muchos compañeros comiencen a quitarse la mordaza de 
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la boca ••• que los ata por temor o miedo al carro del 

charrismo y por ende al del capitalismo envilecedor y ex 

plotador ••• ha sen•.ido para que los trabajadores vean 

claro la desigualdad que hay entre explotados y explota

dores, entre obreros y burgueses ••• ha ~enerado concien

cia de clase entre los compañeros, que son muchos, que 

escriben en La Chispa ••• al proletariado unido y mejor 

organizado en su partido de clase ••• dar forma y vida al 

hombre nuevo, al hombre del futuro, al hombre socialis

ta". 

Bajo_ estos principios, y poniendo especial ~nfasis 

en la denuncia de los problemas en la secci6n S, fueron 

varios los temas que desarroll6 esta publicaci6n a lo 

largo de su historia, trataremos los más importantes: 

a) Los artículos de fondo fueron una constante en 

La Chispa, trataban de desarrollar la línea política

sindica·l del grupo de compai\eros que la editaban y dis

tribuían gratuitamente, ya que se mantenían de las cuo

tas voluntarias y de alguna campaña pGblica para reco

lectar fondos. 

Al llamar a dar muerte a la corrupci6n encabezada 

por Carlos Alba, escribieron lo siguiente: "las revolu-



2?6· 

ciones ••• siempre las hacen las masas con su participa-, 

ci6n ••• es tiempo de que aprendamos a hacer uso de nues

tra fuerza y hacerla valer ••• exijamos una nueva ~poca 

de sindicalismo democrático, independiente y revoluciona 

rio ••• todos los medios de lucha que podamos usar para 

este fin, son válidos y un medio que debe111>s utilizar en 

estos momentos son las asambleas sindicales ••• profundi

zando la lucha de clases ••• convencidos de que transita

mos por el camino correcto bajo una direcci6n revolucio

naria" (*) 

"Los charros podr&n tener la direcci6n formal de 

los sindicatos, pero los trabajadores nos orRanizamos i_!!. 

dependientemente y luchamos, porque nuestra conciencia y 

nuestras acciones no las tienen los charros, y así avan

zamos construyendo el poder de los obreros para primero 

convertir nuestros 6rganos sindicales en instrumentos de 

defensa, de resistencia y de lucha, y después arrebatar 

el poder político a nuestros enemigos de clase" e-)'. 

(*). 

(**) 

'!'l'odo sindicato debe ser un instrumento de lucha y 

"La Chispa", sin níimero y sin fecha, debe corres
ponder a junio de 1977. 

"La Chispa:, No. 15, 8 de julio de 1977, p. 2. 
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resistencia de sus agremiados en contra del gran capi

tal ••• llaman a impulsar la educaci6n proletaria ••• por-

que a los charros no les interesa, ni les importa, ni 

tampoco les conviene educar a los obreros para que en-

tiendan ••• que el sindicato es un medio para imponerle 

al capital la mejor venta de lo 6nico que tenemos, nues

tra fuerza de trabajo ••• " (*) 

"Tambi6n la mujer debe luchar ••• corresponde a la 

mujer juyar un gran papel en el acto de la nueva revolu

ci6n, para luchar junto a los obreros, los campesinos, 

los colonos y los intelectuales.' revolucionarios, para 

juntos terminar con la explotaci6n del hombre por el hom 

bre ••• " (**) • 

"Algunas implicaciones de la democracia sindical 

••• es un medio para arrancar mejores conquistas al gran 

capital ••• es la elecci6n democrática de sus dirigentes 

••• las asambleas sindicales colectivas son la m&xima di

recci6n ••• el manejo honrado del patrimonio de los trab! 

jadores, la informaci6n constante y la rendici6n de cue!! 

(*)° Ibid, No. 20, S de octubre de 1977, p. l. 
(**) 1 Ibid, No, 24, 5 de diciembre de 1977, p. l. 



278 

tas peri6dicas ... implica el ejercicio úe la \"Olunt:id co 

lectiva de los trabajadores en sus sindicatos ... p3ra 

1H1e todo esto, sea un ejercicio rea1 y fecundo, se hace 

n•cusario e indispensable la independencia plena de los 

sindicatos respecto al gobierno, de los patrones y del 

PRI" (•) 

"Sobrevivir o perecer ... en esta bata] la ideo16gi

ca estamos divididos en tres grupos: los que luchamos 

por la democracia e independencia sindical, los charros 

y seguidores, y los apáticos"(**) 

"Solo con unidad y conciencia de clase podremos 

vencer a nt1estros enemigos ... existen dos clases socia-

les antag6nicas, ricos y pobres .•. el gobierno cuida los 

intereses de los ricos .. ," (*"*). 

Con respecto a la solidaridad con otros sectores 

en 1 u cha, La Chispa publica en un n Úmero, la conmemora

ci6n del 7o. aniversario del 15 de enero cuando el asa!-

to bancario por tres comandos guerrilleros('***), y otro 

(*) !bid.' No, 38, 24 de abril de 197 8' p. l. 
("*) !bid.' No. 43, s de junio de 197 8' p. 1. 
(º*) !bid., No. 4 5. 26 de junio de 1978' p. l. 

(**'•*) lbid •• No, 59, 15 ele cnc1·0 de 197 9' p. 3. 
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con la consigna de: "dos de o.ctubre no se olvida", reco!. 

dando a los caídos en Tlatelolco (•) 

b) La lucha contra la corrupci6n es una constante 

en la publicaci6n, primero denunciaron al comit6 ejecuti 

vo de la secci6n 5, Carlos Alba Aranda, Antonio Ortiz P6 

rez y Mateo Canales L6pez por el robo descarado de los 

cheques a las viudas. Ah! se logr6 la unidad de los tr! 

bajadores hasta que estos individuos fueron revocados de 

sus puestos y obligados a pagar lo robado. 

Tambi6n estuvieron denunciando a Raúl Cabello, ca

bo general de vigilartes, personal de confianza, nep.li

gente, d6spota, contrabandista y ladr6n de los bienes de 

la empresa, fu6 una campafia muy larga que pas6 por una 

denuncia, "por insultos", a la empresa por parte de Cab=. 

llo que provoc6 la destituci6n del trabajo de Manuel Va

lles Muela; hasta su culminaci6n en agosto de 1981, en 

que Cabello es destitu!do de un puesto y enviado a su 

puesto de base {**) • 

c) La defensa de los jubilados fu6 otro tema que 

(*) !bid., No. SO, 2 de octubre de 1978, p. 6, 
(**). !bid., No. 70, 24 de agosto de 1981, p. l. 
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se desarroll6 en el peri6dico, con articulas de fondo y 

con reproducciones de circulares de los jubilados de 

otras secciones, impulsando la unificaci6n en ln lucha 

de los trabajadores en servicio v los jubilados. 

U) Las denuncias contra las anomalías en e1 servi-

cio del Hospital Ferrocarrilero, de la Cooperativa Unica 

de los Ferrocarrileros y contra ln incorporaci6n al IMS~ 

fu& otra prcocupaci6n constante en los redactores de La 

Chispa y en los trabajadores que enviaban sus escritos a 

la redacci6n. 

e) Se publicaron Jos planteamientos de las plani-

llas impulsadas por el grupo redactor de La Chispa,se d! 

nunciaron los fraudes de los charros y se analizaron los 

resultados de los procesos electorales, tanto locales co 

mo nacionales. 

f) Se cuhri6 también la informaci6n sobre los au-

mentos salariales y las revisiones del Contrato Colecti

vo de Trabrijn, manteniendo una posici6n críticn respecto 

n las formas antid0~1ocráticns Je i·csolver estos p~oblc-

mas por ~arte de In Dirccci6n Nacional. 

g) ílel n6mcro 14 1 ;11 n61nc1·0 se publ ic6 unn llis 
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toria del movimiento ferrocarrilero, el período cubierto 

fu~ de principios del siglo hasta 1948. De los n6aeros 

45 al 47 se publicaron fra~mentos de los "Principios del 

comunismo" de Engels. 

h) Llamadas a la solidaridad con otros movimientos, 

STUNAM, los mineros de Nacozari, de Santa Bárbara, elec

tricistas de la Tendencia Democrática, CRISA de Monte

rrey, Universidad de Nayarit, etc. 

i) Cartas abiertas al sec~etario general, enviánd~ 

le ponencias para la modificaci6n de los Estatutos o el 

pago correcto de algunas prestaciones. 

j) Materiales varios referentes a contestaciones a 

volantes del grupo H~roe de Nacozari, deslinde con el 

CDP, circulares del MSF nacional, con motivo del día del 

trabajo, etc, 

k) Por medio de La Chispa se llamaba a las asam

bleas de la secci6n 5. 

1) Se usaron medios de expresi6n como la poesía, 

los corridos y las caricaturas. 
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11. LA CORRIENTE DE OPINION. 

"Actualmente, en el (Íltimo período del Comité Eje-
. IO 

cutivo que es.tá por terminar en 1985, hicimos un balance 

de lo que había sido la lucha de los trabajadores (*) .• 

Pudimos darnos cuenta de que todavía teníamos charrismo 

para rato, que la lucha por la independencia sindical, 

en momentos as! como éste, era muy difícil lograrla y 

era desgaste para los trabajadores. Por eso, hubo nece

sidad de un cambio en la táctica. Ese cambio se .di6, au~ 

cultando a los trabajadores; después de la auscultaci6n, 

lo discutimos en reuniones y en asambleas , en donde lle-

gamos al convencimiento de que efectivamente, se reque

ría un cambio de táctica: dejar el grupismo porque ente~ 

dimos que el propio sindicato era un frente amplio, en 

donde podrían trabajar distintas corrientes de opini6n. 

Fué así como nos declaramos como Corriente de Opini6n, 

para trabajar al seno del sindicato, con la consigna de 

restablecer el sindicato como instrumento de lucha y re

sistencia de los trabajadores y terminar con el ~rupismo. 

De esta manera, hemos podido intercalar en las plani-

llas, promovidas, auspiciadas y sostenidas por el grupo 

H6roe de Nacozari, a algunos compañeros con ideas avan-

(*)' Manuel Valles Muela, op. cit. 
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zadas, que n·o estaban muy infiltrados con la lucha con· 

tra el charrismo, con los cuales previament.e se había 

convenido que fuera un ejecutivo de transici6n, .Para que 

promoviera e hiciera labor entre los compafieros para 11.!:_ 

gar a la direcci6n con una planilla un poco más estructu 

rada, con compa!'ieros más democráticos." 

"Esta táctica, la comenzamos a aplicar desde el 

proceso electoral que co~enz6 en septiembre de 1979. En 

esa ocasi6n, no presentamos planilla porque el candidato 

a secretario general del grupo H~roe de Nacozari, Manuel 

Molina Montafiez, pertenecía al MSF, aunque era allá de 

la cola. Con ~l empezamos a manejar un período de tran· 

sici6n en la secci6n, pero cuál sería nuestra sorpresa 

que al tomar·posesi6n de su puesto, nos volte6 la espal

da, traicion6 y se entreg6 al charrismo, siguiendo todos 

los m~todos, nada justificables, de los charros: no ha

cer asambleas, cerrar el edificio sindical, no atender 

los problemas de los trabajadores y todo lo que hacen 

los charros. Ante esta respuesta antidemocrática, empe· 

zamos a presionar a Melina para la realizaci6n de asam· 

bleas y,lográbamos realizarlas cuando había problemas 

fuertes, de aumentos de salarios, cuando se ponía al ro

jo vivo la incorporaci6n al IMSS, cuando iba a haber 



284 

elecciones, cuando querían hacer alg(Ín reajuste, cuando 

querían quitar las autovías." 

"En las primeras asambleas Melina se presentaba, 

pero ante los debates que ahí se realizaban, ernpez6 a ce 

rrar el edificio y nosotros a no permitirlo. A veces el 

edificio sindical permanecía cerrado por uno o dos me

ses, pero cuando había más presi6n, por los problemas 

pendientes, realiz&bamos la asamblea fuera del edificio 

y algunas veces incluso Íbamos y lo sacábamos de su casa 

y lo traíamos al edificio sindical para que presidiera 

las reuniones." 

"Tres años desput\s, en la planilla encabezada por 

Manuel Barbosa Salas se pudo colar a algunos compañeros 

democráticos. Al mismo tiempo se present6 una planilla 

independiente para las elecciones de 1982, en esa for

ma, todos estábamos conscientes de que de una u otra fer 

rna se iba a tener gente dentro para cambiar la situa

ci6n." Como siempre, fué reconocida corno ganadora, la 

planilla del grupo H<iroe de Nacozari, pero se ha podido 

avanzar por los compañeros democráticos que se lograron 

incrustar y por la posici6n independiente de Manuel Bar-

basa 

(*) 

(*)' 

Ver, "La sclecci6n en 1 a sccci6n S'', 1.A ClllSl'A No. 
92, 14 du julio de 1982, p. 1. 
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"Por otro lado, a nivel nacional, hay otras luchas 

por algunas conquistas para todo el gremio, en donde han 

participado la mayoría de los trabajadores ferrocarrile

ros del país. Estas son, en primer lugar, los aumentos 

salariales y en seguida que a los jubilados se les incl~ 

yera con el mismo porcentaje de aumento salarial logrado 

por los trabajadores de servicio activo. Esto 6ltimo, h! 

ce dos años acaba de lograrse, constituyendo un triunfo 

para todos los trabajadores, ya que por fin se logr6 que 

se tome en cuenta a los jubilados" (•)° 

Esta nueva táctica de .. los trabajadores de la sec

ci6n S, llamada por ellos Corriente de Opini6n, consiste 

en participar en Comités Ejecutivos plurales a nivel lo

cal, más concretamente y tomando en cuenta la situaci6n 

actual (**) '• significa el participar en forma minorita

ria en ese nivel de direcci6n. Esta salida no surgi6 de 

la nada, ya que, a nivel nacional, el Estado abri6 con 

(•)¡ 
(**) 

Manuel Valles Muela, op. cit. ,., 
La direcci6n nacional charra, hasta ahora y por 
ning6n motivo, ha reconocido el triunfo de otra 
planilla que· no sea la del Héroe de Nacozari, ha 
preferido enfrentar las movilizaciones y ar.uantar 
el desprestigio que ceder en este punto, por otro 
lado la centralizaci6n de las cuotas sindicales 
les confiere un poder econ6mico difícil de remon
tar. 
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la Reforma Política un nuevo espacio político en la Cám! 

ra de Diputados, para que ahí, en una Cámara plural, se 

expresaran los partidos políticos mimritarios. También en 

algunos sindicatos ha prosperado esta nueva forma, en Mé 

xico, de absorber a la oposici6n en espacios controla

dos. Por ejemplo, fué adoptada por el sindicato de tra

bajadores de la UNAM, el STUNAM, que tiene incorporadas 

al Estatuto interno, cláusulas que reglamentan el crite

rio de la proporcionalidad, el cual permite que las fuer 

zas minoritarias ocupen puestos del Comité Ejecutivo, me

diante el mecanismo electoral. 



V~ RESUMEN Y CONCLUSIONES 

A lo largo del estudio, hemos podido constatar que la informa.c16n re

cabada es bastante rica. y proporciona Mterial que rebasa los análisis 

políticos que hemos podido desarrollar en este trabajo. No obstante, 

creemos que han quedado registradas varias aportaciones entre las que 

rea.l tan la.s siguientes 1 

- Una a.proxl.JJ11Lci6n detalla.da. de la. burocracia sindical charra, de su 

comportamiento cotidiano, de sus formas de control, de sus limitaciones, 

de su estructura. org&nica y de la. forJJ11LCi6n político sindical de sus 

cuadros, 

- Una a.proxl.maci6n detalla.da., con la.s mismas ca.racteñstica.s enuncia.

da.a, para. un grupo de trabajadores que cuestiona.bao y se oponían a este 

control y que con la.a bandera.a de la democracia y la inlepenlencia sin

dicales han presentado una 'larga lucha, teniendo que pasar por varias 

instancia.a organiza ti va.s. 

- La.a limitaciones de este movimiento opositor del charrismo ,- golpeado 

de mucha.a manera.a pero que todavía. se mantiene como una opci6n válida., 

aunque ca.da vez ras olvida.da, en la defensa de los intereses obreros. 

- Una inforrnaci6n detalla.da. que ayude a. comprender, en el nivel sindical, 

ios cambios sufridos por el Estado mexicano en los 20 años que cubre la. 

investiga.ci6n, 

- Una v1si6n de corno los experimentados cuadros en el movimiento de ma

sa.a han sido marginados del sistema., a pesar de que algunos de ellos te

nían la. ca.pa.cida.d de fungir como secretarlos genera.les del Comité Eje

cutivo Nacional, En cambio, estos lugares han sido ocupados por cuadros 

desciplinados e incondicionales pero con graves deficiencias mentales y 

mora.les pa.ra. a.plica.r soluciones a una empresa con enfermedades cr6-

nica.s como son los ferrocarriles, aderná'.e de desarrollar las t~cticas de 

lucha de la.s masa.a ferrocarrilera.a que impliquen demostraciones de fuer-

za propia, si tuaci6n que es~ llevando al gobierno a un paulatino aisla.miento, 



En ams de UD& 11BYor precisi6n acerca de las aportaciones del tra

bajo, hemos desar.rollado los siguientes apartados 1 

1. Las condiciones políticas en el ámbito sindical, 

Cua.ndo decillos condiciones políticas, entendemos el estado y desen

volvimiento de las relaciones de poder al interior del SD'lill, que es 

donde se da WI enfrentamiento de posiciones. As! fuG collO la. lucha por 

la direcci6n sin:lical, se convirti6 en el eje de los aconteciJlientos que 

estamos revisando. N una lucha basada en dos concepciones contrapues- . 

tas de lo que debe ser WI sindicato: por un lado estaban los agentes lo

cales de la burocracia sindical charira, siendo los más activos los que 

detentaban la direcc16n s1n:lical y, jwito a ellos se encontmba un grupo 

de trabajadores que, en su gran 11BYor!a, hab!an sido ganados a esta po

sici6n por la conceci6n o promesa de obtener privilegios labo:cales y 

materiales • 

Del otro lado encontramos a una organizaci6n nacional, el l!SF, con 

sus organismos locales esparcidos a lo largo de la repGb~ca, con grados 

diferentes de desarrollo en la lucha sindical y pol~tica, consecuencia 

de los diferentes grados de desarrollo econ6Jllico de su regi6n y de sus 

propias tradiciones de lucha, Ah! estaban los trabljadores w concien

tes del gremio ferrocarrilero, que ya habían visualllado los efectos qus 

el charrlsmo simical provocaba entre los trabajado:res, por lo que 11a11-

tuvieron una l!nea alternativa a pesar de las represiones 'l que fueron 

sometidos. Enmedio, en la tierra de nadie, S'? encontraba la 11181'0ría de 

los trabajadores ferrocarrileros, despolitizados y ap(ticos coao una. 

consecuencia directa de un aparato de control que se ha 110stmdo inca

paz de ofrecerles alguna salida que expresara sus intereses de clase. 
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Una. vez que hemos revisado a profundidad los sucesos de la secci6n 5, 

estamos en posibilidad de avanzar en la defin1ci6n de la democracia y 

de la independencia sindical, bandera de lucha de este núcleo de trabaja

dores, Cuando decimos democracia, nos referimos a que,dentro del ma.n:o 

sindical, sean los trabajadores de base los que decidan sobre los acon

tecimientos importantes de su organizaci6n. Este principio est.1 incor

porado en la gran mayoría de loa Estatutos internos de los sindicatos en 

M&xico, como producto.de la combatividad con que en loa treintas se ges

taron los viejos sindicatos nacionales de industria como son los de los 

ferrocarrileros, petroleros, mineros y que irradiaron su influencia en

tre los simicatcs pequeños además de las federacines estatMes y de las 

confederaciones interestatales, Empero en la práctica no se desarroll6 

la democracia que se v16 rebasada por la burocratizaci6n sindical, pro

ducto necesario del proceso de control sindical que arranca desde 1936 

con la fundaci6n de la CTM , 

La burocratizaci6n sindical ha tenido nefastas consecuencias en el 

avance poHtico de los trabajadores, ya que solamente peque!!os nGcleos 

han logrado sobreponerse al pesado ambiente sindical, derivado del e

norme poder del aparato de control, En México los sindicatos tienen 

una i>ran influencia en la vida de los trabajadores, que se conce.ntra 

en el Comi tá Eje cu ti va, a continuaci6n mencionamos algunos de los más 

sobresalientes 1 

l. Tienen la exclush1.dad en la contrataci6n, lo que permite a los diri

gentes tener ascendencia con los trabajadores que han ingresado al tra

bajo, además con los que posteriormente desean recomendar a familiares 

en las plazas de nueva creación, 



2. pueden despedir a un trabajador nediante la cl!l:usula de exclusi6n 

que obliga a la patronal a despedir a los trabajadores que han sido &'.<

pulsados del sindica to, 

3. pueden negociar con la patronal la adscripci6n del trabajador, por 

lo qt:e el lugar de trabajo de cada uno de los sind1callzados puede ser 

cambiado como recompen5a o castigo, 

4. manejan las promociones por medio del escala!6n y ocultando la in

fo::ma.ci6n pueden realizar todo g&nero de arbitrariedades, 

5. manejan los pe:r:misos, las peI.'lllltas, la distribuci6n de las cargas 

de trabajo y las colllisiones o trabajos en otros lugares, 

6. adldnistran las prestaciones sociales, como los p~stamos, las casas 

habitaci6n, los autom6viles , los vi.ajes, los cursos de capacitaci6n, 

los vi4ticos, etc. 

? . designan a los trabajadores con licencia sindical para que, en lugar 

de desempeilar su trabajo, se ocupen, .total o parcialmente, de las tareas 

sinlicales , 

8. manejan las cuotas sindicales, los bienes del sindicato y las apor

taciones de la patronal impuestas por el Contrato Colectivo de Trabajo, 

9. emplazan a huelga, negocian y deciden cuando levantarla. 

Todo este poder, en los sindicatos charrificados, tal como lo acabamos 

de seil;\lar, está'. concentrado en el Comi t6 Ejecutivo. Este organismo tie

ne la capacidad suficiente para neutralizar a los 6rganos q\!11· estatutaria

mente tienen Wll1 mayor jerarquía, como son las asambleas generales o los 

congresos de delegados. Estos organismos tienen el poder de máxima de- · 

cisi6n en los sindicatos, sin embargo el Comi t6 Ejecutivo tiene muchos 

:recursos con los cuales neutralizarlos, tales como i 

a) Ignorarlos, al no permitir que se realicen asambleas, al no con-
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vocarlas o amedrentando a quienes pudieran hacerlo, 

b) Sesgarlos, al convocarlos a dl. tima hora y en Wl lugar que solamente 

conocen sus allegados, 

c) Controlarlos, no permitiendo, por la ·fuerza de sus pistoleros, que 

ingresen al Congreso los delegados de la oposicUin, 

d) Manipulándolos, al apoderarse de la mesa de debates y monopol.izar el 

micr6fono, aparte de tener a sus fuerzas repartidas en el lugar de la 

reuni6n, para tomar nota y ejercer represalias posteriores e incluso 

para reprimir ahí mismo. 

Estas tácticas de control son ampliaJl\ente utilizadas por el charrismo 

sindical que ,po:: sus características, siempre trata de concentrar al 

mhimo el poder, así es como nos encontramos que éste se encuentra, en 

la mayoría de los casos, no en el Comité Ejecutivo sino en su secretario 

general, 

Por otro lado, la independencia. sindical, la entendemos como una au

tonomía org!tnica y programática respecto del Estado. Esto significa • 

que los trabajadores deben recuperar sus sindica.tos, ahora en manos de 

la burocracia sindical, para así poder defender sus intereses de clase, 

Esta demanda debe entenderse como una estrategia reivindicativa obrera 

en Mlixico y como tal, sabemos que su a vanee no es lineal pues depende 

de muchos factores políticos relacionados tanto con las posiciones esta

tales como por la fuerza del movimiento obrero, Conviene recalcar que 

independencia y democracia sindical, van juntas por las características 

propias del control sindical quo se ha desarrollado en el pa!s, lo que 

valida la ai'irma.ci6n de que la democracia en los sindicatos charrificados, 

no ha existido ni podrá ya existir. 
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En la secci6n 5, pudimos constatar como el poderoso aparato nacional 

y sus agentes locales, fueron usados en contra de los trabajadores que 

osaron mantener una posici6n diferente a la de la burocracia sindical, 

Los disidentes no fueron sujetos a ninguno de los beneficios alcanza-

dos por sus años de trabajo, adema de haber sido acosados con despidos, 

marginaci6n laboral e incluso fueron objeto de agresiones físicas, con

tando con la venia de la empresa que los apoy6 repartiendo recursos eco

n6micos y otorgándoles privilegios laborales a los sujetos represores, 

ade!W. de utilizar a su personal de confianza para reforzar .estas tareas. 

perc ademá'.s, contaren también con el apoyo de los abundantes recursos re

presivos del Estado 1 cárceles, policía, ejlirci to, sumados al golpeteo i

deol6gico de los' medios de comunicaci6n masiva, 

Una cuesti6n a dilucidar es acerca de la democracia interna que se v1-

vi6 en la secci6n 5, Hemos le!do como el Comi tli Ejecutivo local se fieg6 

sistem!ticamente a tomar en cuenta los planteamientos de los trabajadores, 

lo anterior se manifest6 claramente en: 

- Las asambleas que no se efectuaron y que solamente se llevaren a cabo 

cuando existi6 infomaci6n que transmitir del Comi tli Ejecutivo Naciional, 

En esas ocasiones, las asambleas no fueron deliberativas, en donde se 

pudiera discutir y tomar acuerdos que fueran obligatorias para todos 

los miembros del sindicato, sino que fueron meramente informativas, sin 

toma de acuerdos. 

- El aislamiento de los miembros del Comité Ejecutivo local, en sus reig.

ciones personales con los trabaja.dores de base, Estos no daban la cara 

a los trabajadores, se andaban escondiendo en épocas difíciles y sola

mente se rodeaban de su peque!!o grupo de incondicionales. 
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Unicamente en, las elecciones, intentaban un acercamiento con los trabaja

dores y lo hacían en base a las promesas de privilegios y preberxlas. Es

te comportamiento no se debía a cuestiones personales o problemas de ca

rácter de los sujetos, sino que eran un reflejo de las relaciones de po

der en los sindicatos charrificados. Ahí la fuente de poder se encuentra 

en la alianza de a.poyo mutuo de la burocracia. sindical con el Estado 

mexicano. La alianza se encuentre en un constante vaivén dialéctico1 

el Estado a.poya a la burocracia sindical con puestos en el aparato esta

tal, con recursos ideol6gicos, materiales y represivos; la burocracia 

sindical apoya al Estado, impulsando los planteamientos nacionalistas 

revolucionarios, haciendo contrapeso a la fuerza de la burguesía 

cuando algunas de sus capas más agresivas intentan sobrepasar la línea 

centrista determinada por el gobierno, engrosan las filas del partido 

oficial del sector obrero y mantienen controlados a los trabajadores. 

En esta relaci6n de apoyos mutuos, hay una fuerza dominante y otra 

subordinada, el Estado es la fuerza dominante en esta relaci6n porque 

representa a toda la sociedad y los charros solamente a un sector, im

portante sí, pero solo uno; porque la ideología dominante corresponde a 

una sociedad capitalista en donde la burguesía tiene un lugar preponderan

te y los espurios representantes de la clase obrera tratan demag6gicamen

te de encubrir, oon fraseología pseudorevolucionaria., el inevitable a

vance y consol1daci6n burguesa, Como consecuencia. de lo anterior, 

vemos a un Estado más unificado or~á'.nicamente en contrposici6n a la 

enorme dispersi6n en que se encuentran los sindica.tos obreros charri

ficados, no solo por la divisi6n entre los sindicatos oficiales y los 

independientes, sino por la gran diversidad de centrales y sindicatos 



nacionales de industria agrupados en el Congreso del Trabajo, organismo 

cl!pula del sindicalismo oficial, 

A un Estado fuertemente centralizado como el mexicano, le corresponde 

una organizaci6n sindical tambil!n centralizada, Si en el Estado es el 

presidente de la rep1ibllca el que está en la ctlspide del poder, en 

el sindicatc ferrocarrilero tambil!n ha sido una persona la que concentra 

el poder sindical, l!sta ha sido Luis G6mez Z, 

Pero en los sindicatos, a diferencia del Estado, no existe un recambio 

aexenal obligatorio, por eso sus "dirigentes" permanecen en el poder 

hasta su muerte o hasta que son desplazados por una gran fuerza emergente 

debido a sus errores y trapacerías, como fu6 el caso de Salustio Salgado 

en el sindicato de los telefonistas en 1976, Al .igual que en el Estado 

mexicano, en loa sindicatos ha· existido u.,,. forma. ds mantenerse en el 

poder por medio ds la creaci6n de un organismo al terna ti vo de poder que 

permita al jefe máximo su ejercicio utilizando hombres de su confianza 

en el puaste máximo, Como fu§ .el.-caso ·~ --i'luta.roo·Elfas Cal·les•que des

de el PNR manej6 a su antojo a tres presidentes de la re)tiblica, En 

los sindicatos los ejemplos son, Joaquín Hernández Galicia entre los 

petroleros, atrincherado en su Grupo Unificado Revolucionario Humanista 

y Luis G6mez Z, entre los ferrocarrileros con su grupo Héroe de Nacozari, 

quienes han conservado ei poder a pesar de no ejercer directamente el 

puesto de secreta.ria general. 
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2, lA organizaci6n de los trabajadores ferrocarrileros. 

Para hacerle frente a este pesado aparato de control sindical centra-

lizado, los ferrocarrileros hubieron de conformar una organizaci6n a 

nivel nacional, ya que localmente hubiera sido muy difícil emprender 

cualquier tarea a largo plazo que tuviera visos de líxito. 

Así 'lo comprendieron y por eso, cuando Vallejo sali6 de la chcel, des

pu6s de once alias de injusta prisi6n, de inmediato renaci6 el plantea

miento organi;ativo truncado por la represi6n de 1959· 

Ya para finales de 1970, estaban puestos en marcha los cuadros sindica-

les que con el lema 11 Unidad 1 democracia y fimeza revolucionaria" se 

fueron integrando al MSF, continuando la lucha por la democracia y por 

la independencia sindical, basándose en la voluntad mayoritaria de los 

ferrocarrile:cos por medio de una organizaci6n permanente, que siguiera 

existiendo por encima de los periodos bravas de la vida electoral, de 

un comitlí sindical o de las revisiones al Contrato Colectivo de Trabajo. 

( •) El programa levantado por el MSF, recog16 las banderas del movimien

to de 1958/1959, entre las que destacan las siguientes1 la fusi6n de 

las empresas ferrocarrileras, la revisi6n de tarifas para acabar con 

los subsidios y hacer de los ferrocarriles una empresa rentable, in-

crementar la construcci6n de vías flírreas, reformar el reglamento de trans-

portes y derogar la ley Portes Gil de consecuencias nefastas para los 

trabajadores, además tambilín se exponían una serie de puntos que res

cataban demandas econ6micas y prestaciones para los trabajadores. ( **) 

(*) Declaraci6n de principios del MSF, en Antonio Alonso, op. cit. p lBJ, 

(**)Programa del MSF, en Antonio Alonso, op, cit. p. 184. 
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Una cuest16n aey importante planteada por el Pnigrama del R>F • fuE 

. el _deslinde de esta organizaci6n con los partidos poUtlcoa al sel'lalar 

qus en el STFml se debería. adoptar, previa. a.probaoi6n de un Congmso, 

"en forma clara y terainante" ol apcllticisao militante. (*) Esta 

estrategia. de a.cci6n registrada como principio o:rga.nizativo, marca una 

debilidad en el llSF1 el encerramiento de la. lucha en el MZCO sindical 

·y, po tanto, la. renuncia a enfrentar la. ideología del nacionalismo :revo

luciona.tlo, por lo menos duxante esta primera etapa del aov:lJliento. Es 

cierto qus. la. dolorosa. experiencia. de 1959. tuvo consecuencia.a ._uvas 

sobre el PCll, RlCM y PPS quienes, en a.quella ocasi6n, aosb:an>n su inca

pacidad de convertirse en ~a de un proletariado en lucha, con

firmando as! la. tesis de Jos& Revueltas de un proletariado sin cabeza y 

dejando sin alternativa política explicita al llSF. El otro sign!i'icado 

de este aJioliticismo militante era el qus los ferrocarrileros se esta.ba.n 

negando a. engrosar la.s fila.sdel partido oficial, el PHI, 

Con este planteamiento estratégico, el MSF intentaba proseguir su 

lucllll interrumpida en 1959, confiando en salir adelante al conta.r con una 

·gran fuerza interna, el p:restigio de sus líderes que no hab!ali sido ven

cidos por la represi6n y con una proba.ble neutralidad del Estado que 

tendría como consecuencia un a.isla.miento del aparato de control obrero, 

ya que la lucha plantea.da lo" es-faba al nivel sindical sola.llent.e. 

En esta oca.si6n se estaba apostando , al igual que los electricistas 

del S'IERI!, despu&s Tendencia Democmtica del SIJ'lEllll, a un :recaabio del 

liderazgo sindical, basados en el deja.r hacer de un gobienio que, como 

el de Luis Echoverr!a., hab!a entreabierto, a principios de su se:mnio, 

(*)!bid •• p. 166. 
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un espacio politlco en donde avanzaron los sindicatos independientes im

pulsados por las mo•lilizaciones obreras, en donde el MSF fué uno de sus 

pilares principales. El desarrollo continu6 hasta que la burocracia sin

dical respondi6 con su característica vt.rborrea que denotaba un cambio 

en la estrategia gubernamental. El acontecimiento que marc6 el cambio 

de si tuaci6n, fuli WJa reuni6n en Tepe ji del Río, Hidalgo, el 12 de ene

ro de 1972, en donde Fidel Vel.ázquez amenaz6 con combatir a sus enemigos 

"dentro ofuera de la ley", tildando de malhechores a Vallejo, Galvli.n y 

Campa. ( *) El acontecimiento fuli la luz verde del endurecimiento de las 

posiciones' de la burocracia sindical y a partir de ese momento, viene 

la contral'l.'.'spuesta de la fortalecida alianza entre el gobierno y :el cha

rrismo, que en el mediano plazo lograron derrotar a uno de los contingen

tes centrales de la insurgencia obrera1 los electricistae de la Tenden

cia Democrática en su fallida huelga por coalici6n de julio de 19?6. 

Sea como fuere, en 1970, la respuesta al proyecto organizativo del MSF 

fu~ inmediata por parte de algWlas secciones sindicales que ya tenían un 

trabajo previo pero que todavía. no eran visibles a los ojos del gremio 

ferrocarrilero por su falta de fuerza ante la carencia de perspectivas 

nacionales. Ese fué el caso en Chihuahua en la secci6n 5, cuyo embri6m 

organiza ti va pudo crecer con el empuje que le di6 el MSF. 

Durante este crecimiento, las tácticas usadas en la secci6n 5 fueron, 

en un primer momento, lan que ayudaran a difundir el movimiento. Ahí se 

utilizaron practicamente todas las actividades conocidas para este pro

p6s1to por el proletariado mexicano 1 volanteos, asambleas democráticas 

)'actuantes, manifestaciones, mitines, perifoneas en los centros de tra

bajo y en las colonias y la organizaci6n de las esposas de los trabaja.: 

(•)Cronología del Congreso del Trabajo, op. cit. p. 66, 
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En un segwño momento, se pas6 a los actos de fuerza al intentar im

poner dentro del sindicato la correlaci6n de fuerzas que prevalecía 

!.;.terna.mente y quq,en algunas secciones como en la 5, era claramente fa

voralle al MSF. En esos momentos los ferrocarrileras de la secci6n 5, 

encabezados por el nGcleo local del l!SF, pudieron desconocer al Co-

mité Ejecutivo local impuesto despu6s de una elecci6n fraudulenta, 

utilizando como tá'.ctica la ocupaci6n del local sindical en octubre de 

1971: siendo desalojados un poco después por gente arma.da Jla¡;ada po:r 

los charros. Con esta acci6n, los trabajadores del MSF daban cuerpo en 

el norte del país, a una táctica de lucha que se estableci6 en Matías 

Romero Oaxaca, cuna laboral de Demetrio Vallejo, el 17 de diciembre de 

1970. (") Esta forma de lucha vuelve a tomar impulso en enero de 1972, 

cuando trece secciones del STFRM logran tomar los locales sindicales por 

medio de acciones de masas, aunque tambiGn poco después fueran desaloja

dos por las fuerzas unl.!'icadas de charros y gobierno. 

Pera nuevamente fué en Chihuahua, en octubre de 1972, cuando los traba

jadores nuevamente toma.ron el local sindical de la secci6n 5 y esta vez 

ya no pudieron ser desalojados por las fuersas combinadas del charrismo 

y del gobierno, debido a la ayuda solidaria de los contingentes del CDP 

con quienes se logro rechazar la embestida, propinándoles una derrota 

contundente. El resultado de esta batalla fué la conservaci6n del local 

sindical en manos independientes durante cuatro a!!os. Una vez que se 

considero que ya había cumplido su papel poHtico, el local fuG devuelto 

al Coaité Ejecutivo Nacional en 1976. Durante todo ese tiémpo, 

el Colllité Ejecutivo que controla los in¡¡resos por cuotas sindicales, 

no envi6 un solo centavo para la restauraci6n del edificio sindical que

mado por los propios charros, además de boicotear todas las gestiones 

(•)Maximino Ortega, op. cit. p. 332. 



sindicales que se teman que tramitar en el Distrito FederjU y acosa.ron 

contin\lalllente a los cuadl:os sindicales más destacados, TOdo lo ante

rior fu!i convenciendo a los trabajadores de la necesidad de negociar la 

é<1·1oluci6n del edificio sindical y as! fu!i como se lleg6 a un acuerdo de 

abandonar el local a cambio de su restauraoi6n y del pago de personal 

secretarial, además de los honorarios debidoas a algunos compall'eros que 

habían trabajado sin pago durante esos cuatro al'los en tareas elementales 

de mantenimiento, 

la toma y poseci6n del local sindical, ilustra clara.tiente la fuerza del 

MSF en la secci6n 5, ya que fu!i la dnica secci6n que pudo conservar el 

local sindical por tan largo periodo, resultado de la conjunci6n de la 

táctica del MSF de ocupar los locales sindicales y la táctica moviliza

dora y de fuerza en las calles del CDP, 

Debido a esa conjunci6n de movimientos, fu!i posible que los ferrocarri

leros de la secci6n 5 pudieran manejarse con un cierto grado de autonomía 

con respecto a la direcci6n nacional del MSF, Durante un largo periodo 

inicial, el nlicleo de la secci6n 5 pudo coordinar esfuerzos y plantea

mientos con el MSF nacional, pare la fuerza de las movilizaciones loca

les, traducidas en l!neas de acci6n, los fueron paulatinamente diferen

ciando, en cuanto a la si tuaci6n local, del resto de las secciones, no 

de todas pero s:! de una gran mayoría. De esta manera se comenz6 a desa

rrollar en Chihuahua un proyecto que ponía el acento en la autonomía de 

las.eecciones, en contrsposici6n del cerrado centralismo organizativo 

implantado por Vallejo y los viejos cuadros vallejistas, Esta fu6 una 

de las razones importantes que llev6 a la secci6n 5 a convertirse en una 

secci6n con planteamientos propios dentro del MSF y que incluso lleg6 a 

aglutinar, dentro del MSF, a algunas otras secciones, entre las que des

tacaban las de Monterrey N ,L., Empalme Sonora y una parte de Mat!as Rome

ro Oaxaca¡ estas secciones confo:rmaron lo que llegó a reconocerse como 

el ala izquierda del MSF. 
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el ala izquierda del MSF. 

En cambio en Chihuahua los ferrocarrileros de la secc16n 5, estuvieron 

durante casi tres años (desde 19?4 a!fo de la crisis del CDP hasta 19?? 

en que se deslloian del CDP) mantenie!Jio un lugar secUJldatlo ee la di

recci6n del aovimiento de la colonia Francisco Villa. Po:z:que aunque los 

esforzados cuadros ferrocarrileros dedicaban todas sus :fuenas en llevar 

adelante los intereses de los colonos y ahl: SiellJlre se enco!ib:amn en la 

primera línea de combate, los requerimientos de una colonia emn y siguen 

siendo diferentes a los requerilaientos de una organisaci6n de "b'.abajado-

res: mientras los p:rilleros buscaban en lo ecooomico los títulos de 

propiedad, los servicios doésticos i!Jiispensables como agua, drenaje, 

luz, transporte, etc. y en lo político a un organismo que fue:ra capaz, 

en fUerza y en conocimientos, de negociar favorablemente con las auto-

ridades; los ferrocarrileros buscaban en lo econ61dco, mejores salarios 

y prestaciones además de adecuadas condiciones de uabajo. Jllientr.J.s que 

en lo político buscaban la democracia y la independencia sindical en Wl 

primer plano y la revoluci6n proletaria en Wl plano superior. Ante esta 

clara disparidad de intereses, aunado a un reflujo en las llDYillzaciones 

( *) y la cerraz6n y caulillisao de la direcci6n de la colonia Villa, se 

di6 en mayo de 1971 el rompimiento de los ferrocarrileros con lo que que-

daba del CDP. 

Menos de un año despoos, los ferrocarrileros de la secci6n 5 aboo:a 

solos, activan sus acciones creando una instancia o:r¡¡anisativa propia: 

el Colllté de Lucha, el cual durante aás de Wl all'o foo el. protagonista de 

la lucha contm la corrupci6n de los charros 1 de la em:¡m?Sa. 

(*} En los tiellJlOs de auge del moviaiento de 11368S, estas diferen-
cias pasan a Wl plano secundario ante la polarisac16n de posiciones 
entre la bu?guesía y el p:r6letar1ado. Es cuando los intereses de 
este iiltiao pueden llaJÚfestame tanto en sus cent.res de Uabajo 
como en las colonias en do!Jie habita junto con sus alla:l<>s. 
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Durante el auge del Comitá de Lucha, se '"'totiaron las Uctlcas que ya 

habían sido experimentadas en 1972 y de nueva cuenta las deaost:mciones 

de fuerza vuelven a florecer: se toma la Cooperativa del sindicato, se 

toaan por la fuerza. las viviendas constxu!das con los fobl.os de los tra

bajadores al saberse que los charros las querían vender a los e11pleados 

de confianza. de altos salarios, se destituYe a un Comitá Ejecutivo 1o

ca.l corrompido hasta la m&dula lo que pudo coaprobarse plenaaente a1 

hacerse público el despojo del dinero correspondiente a. las viudas de los 

trabajadores, esto se logr6 mediante la mov111zaci6n decldida de 

todos los trabajadores de la. secci6n en un abierto dessf!o a. los, 

hasta. entonces, inamovibles integrantes del aparato charro. 

Sin embargo , toda. esta fuerza local interna no fulí suficiente para im

poner a un Comi t6 Ejecutivo electo por las bases trabajadoras, porque 

a. pesar de que las elecciones se gana.ron clarwnente, la unidad de prac

ticamente todos los trabajadores de la secci6n 5, no fuá suficiente para 

lograr el rsconoc1m1ento electoral por parte del Comitá Ejecutivo Nacio

nal, Se sab!a que todavía. quedaba el recurso de resistir e imponer al 

Comitti l!:jecutivo local electo democráticamente, para eso s1 hab!a la. 

fuerza necesaria, pero ta.mbifo se sabía que se perdería de nueva cuenta. 

el contacto con el poderoso centro que decidÍa promociones, admis16n, 

viviendas, atenci6n m6dica. y recursos para las tarea.e adllinistrat:ivas 

del sindicato. No hay duda de que la experiencia de 1972 cua.bl.o se 

tom6 el local sindical, pes6 en el ánimo de los trabajadores cuando de

cidieron que habl'.a que abandonar esa táctica de fuerza ante un balance 

que en esos momentos consideraron negativo en su proyecci6n al fUturo. 

Este abandono conciente de la lucha, producto de la desfavorable cc

rrelaci6n de fuerzas en el exterior, provoc6 un reflujo COJDO nunca 



antes se hab!a visto en la secci6n. El impacto y la duraci6n del re

flujo, obllg6 al nlicleo organizativo local a cambiar de Uotica, bus

cando permanecer como opci6n vilida para los trabajadores, por medio de 

u.~a participaci6n minoritaria en el aparato local, táctica m&s acorde 

con los aires de Fronda que ya soplaban en el escenario de la política 

naciona~. Lo anterior lo lograron a un costo pol!tico no mey alto, por 

11ed10 de otra forma organizativa llamad.a Corriente de opin16n, la que 

por medio de negociaciones democráticas, pudiera llegar a acuerdos con 

los sectores llás abiertos de las filas charrlstas, ~ose ocasiones en 

que se pod!a incluso infU trar gente en la planilla un1 taria, Ha sido 

la forma en que han logmdo mantener la posici6n de este nllcleo de tra

bajadores, dentro de lss antidemocráticas condicines políticas impe

rantes en el STFRM, aunque con las desventajas ya se!!aladas anteriormen

te. 

3. las negociaciones con el poder 

En los años de lucha del MSF, tuvieron lugar tres negociaciones con 

los niveles m&s altos del gobiemo mexicano 1 la primera con el secreta

rio de Trabajo y Pre-'1si6n Social, Porfirio Mu!ioz Ledo, el 19 de sep

tiembre de 1972 cllando las movilizacinee del MSF estaban en auge y se 

abr!a un nuevo periodo electoral en el STFRM; la segunda que se realiz6 

a principios de 1973, ya con el recambio gubernamental en esa misma se

cretaría, que recay6 en Gustavo Carvajal, la entrevista tuvo como ob

jetivo principal exigir el reconocimiento de los candidatos electos,de

mocráticamente en ~ secciones; la tercera se d16 con el nuevo pre

sidente de la repGblica, Jos& L6pez Portillo, a principios de 1977 1 quien 

se mostr6 interesado en las demandas del MSF, 
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las entrevistas realizadas, sobre todo las dos prineras, fueron p::u

ducto de la fuerza del movimiento en el que el MSF estaba inmerso, ya 

que en aquellos a!!os, eran varios los sectores laborales en lucha dentro 

de la llal\lllda insurgencia sindical, Es de considerarse el hecho de que 

e~ presidente de la repíiblica en turno, Luis Echeverr!a, nunca quiso 

dialogar con el MSF, lo que puede indicar que no lo vi6 como un movi

miento que pudiera poner en peligro a su gobierno, en contraste con I.6-

pez Mataos quien si tuvo que negociar con Vallejo en 1959 cuando era 

secretario general del STFRH. 

La primera negociaci6n evidenci6 la incapacidad charra de controlar al 

11<>vimiento, pues al no poder derrotarlo o negociar, tuvo que apoyqrse 

en el gobierno, Otro aspecto importante que conviene tener presente, 

fUeron los participantes .de la entrevista, que revel6 la total subor

dinación de G6mez Z, al gobierno, puesto que fueron los mismos trabaja

dores los que exigieron su presencia para que se hiciera responsable de 

instrumentar los acuerdos que se tomaran en aquella ocasi6n. También la 

reuni6n puso en evidencia el carácter antiobrero de este alto funcionario 

gubernamental encargado, precisamente de resolver los problemas de los 

trabajadores, Mulloz Ledo amag6 con la represi6n y cuando ésta no surti6 

el efecto esperado, tuvo que conceder la entrevista y con ello la solu

ci6n de varios problemas bloqueados por la inflexibilidad negociadora · 

del aparato de control obrero, 

La segunda entrevista se di6 con Gustavo carvajal y mostr6 al movi

miento la inamovible postura del gobierno con respecto a la democrati

zaci6n del sindicato, ya que ante pruebas irrefutables de los triunfos 

electorales eñ algunas secciones del STFRM, no pudo reconocerlas, pre

firiendo pagar el costo político del desprestigio e incluso el dar mar

cha atrás en algunas de las acciones mlls represivas contra ferrocarrile-
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bernio con la patronal ferrocarrilera. 

La tercem entrevista, aost:dS a un presidente de la :mplibllca tantean

do el tetteno a principios del se:iren1o, en busca de consenso ·entm los 

trabajadores, pero ante la claridad de los planteaaientos del 1'W, tuvO 

que dar aa.rcha atds y se olvidl5 de ellos hasta que sus dellSDias fueron 

retolladas varios iúros despu6s por lapresi6n pfibllca para un serñcio más 

eficiente en los ferrocarriles; lo que comprueba la juetssa 1 oportunidad 

de aquellas demandas. Cabe agregar que ya pa:ra ese airo, la insuq¡encia 

sindlcal hab!a sido quebrada en sus contingentes 1145 podezoeos 7 ya no 

hubo la fuerza para apoyar las justas dúectrlcés del lflF, deri Yada de 

los muchos afl'.os de experiencia de esta vruigua:cdia. fen:oca:rrilem. 

Las entrevistas tuviexon que darse en la capital de la :mplibllca de

bido al alto grado de centralizaci6n del poder en Ml!xico. El gobieno 

centrl necesit6 imponer su presencia por la incapacidad política del 

gobierno local y del aparato charro ante un moviJlliento que estaba de

mostrando una gran fuerza que demost:dS ser sUficiente pam mbasar el ni

vel local de. funcionarios del aparato estatal e incluso del ma:rgen de ma

niobra del aparato charro. Las :respuestas del gobierno central, aos

traron con nitidez las lllll. taciones del proyecto del Estado ... x1cano en 

cuaDto a la democratizaci6n de los sindicatos. pro ble- mlacionado ínti

JDalllente con la independencia de estos orga.nisllOS obmros. For eso cuan

do se dice charrlsao, se dice ant1de11ocrac1a sindical sin posibll1dades 

de apertura democr.itica en espacios en donde la oposic16n se conoone 111-

norttaria, avance logrado en la Cáliara de diputados con la !leforsa. ?ol!

tica, Tallbi6n cuamo se dice charrl.sao, se dice subo:rd1mci6n de los in

tereses de los trabajadores a los proyectos del :gobienio. 
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Es por ello que pensaaos en el charrismo sindical como una forma. de 

control cristalizada, con capacidades muy lllrl.tadas para evolucionar 

y adaptarse a las nuevas condiciones estructurales del mundo laboral 

1.Jllpuestas por la crisis econ6m1ca, La t10dernizaci6n del aparato pro

ductivo necesaria para salir de la crisis, abrid espacios que no podrttn 

ser llenados por el charrismo por su inflexibilidad y que, plantean un 

reto para los trabajadores organizados el cubrirlos con formas organi

zativas '"'8 acordes con los intereses de los trabajadores. Así es como 

corresponde al proletariado el barrer con toda esa podredumbre producto 

de una rorina de desarrollo ahora en quiebra, terminando con esta 6poca 

negra para el proletariado mexicano en la que hubo sol.amente breves 

destellos como consecuencia de la lucha obrera que se les opuso te

nazmente y en donde lo.s ferrocarrileros estuvieron en la primera línea 

de combate, 
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AllEXD l. AUTOBIOGRAFIA DE UN WCJ!ADOR 

"En ferrocarriles, me inicié (•) el 7 de agosto 

de 1950 como reparador de vías del Departamento de Vía y 

Estructuras. Ahí principié, porque mi padre era ferroc! 

rrilero; era mayordomo de vía y por eso se facilitaba la 

entrada a los ferrocarriles, principalmente, cuando tu-

vieran un puesto en donde tuvieran gente a su mando, sin 

necesidad de la recomendaci6n del sindicato que ahora es 

un mandato estatutario, por lo que posteriormente se ha-

cían los trámites para el ingreso al sindicato". 

"Yo llevaba una cierta conciencia de lo que era la 

lucha, ya que estuve tres años en la Escuela de Salaices, 

y como se recuerda, las escuelas normales rurales, eran 

las que encabezaban las luchas estudiantiles". 

"En esa lipoca, ya llevaba una cierta conciencia, 

aGn cuando no con mucha claridad; pero sí sabía que el 

país andaba mal, que el sindicato también, y que había 

que luchar, organizarse para ver si se podían cambiar 

las cosas, a6n cuando no sabía de qué manera". 

"Mi padre, era una gente democrática, a su manera, 

amante de la justicia y, con esas ideas encontré en el 

transcurso de la vida, a algunos compañeros que traían 

(*) Manuel Valles Muela, informaci6n grabada en casse
ttes y en libreta de notas, en una serle ele entre
vistas realizadas en el local sindical de la sec
ci6n 5 del STPRM, en septiembre de 1985. 
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alguna formaci6n anarco-sindicalista, con ellos hice co~ 

tacto en aquellos tiempos, y estuve trabajando como co

rriente. Ellos disponían de una perforadora y me metí a 

trabajar con ellos en una mina". 

"En 1954 y 1955, ya estaba trabajando en una cua

drilla de vía, compuesta de 20 hombres y el mayordomo. 

Eramos puros j6venes, rebeldes, inquietos, que tratába

mos de orientar a los demás compañeros". 

"Tratando de darle para adelante a un movimiento, 

hicimos con ganas de hacernos notar, la acci6n de parar 

el tren que iba de Jim~nez a Santa Bárbara y que enton

ces le llamaban 'el pollero'. Les desclavamos unos rie-

les, y ahí los tuvimos como unas ocho horas detenidos. 

Eso lo hicimos en dos ocasiones seguidas, hasta que los 

jefes se aparecieron por ahí y llegaron a un acuerdo con 

nosotros, porque reclamábamos el que la media hora de c~ 

mida que se nos daba, debía considerarse como parte int~ 

grante de la jornada de trabajo. Solo verbalmente se lo 

gr6 el acuerdo, por eso con posterioridad, lo volvieron 

a desaparecer". 

"Buscando siempre el hacer notar a los ferrocarri

leros. de que podían organizarse, y que algunos con más 

experiencia pudieran encabezar o dirigir la lucha, repe-
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timos algunas acciones, como esa que acabo de describir, 

o bien nos plantábamos enfrente del mayordomo, sin reali 

zar el trabajo que nos ordenaba, declarándonos en lo que 

sería un paro, pero en esos momentos era una rebeldía 

sin brGjula de parte de nosotros. Esas eran las condi

ciones en que nos encontrábamos.'.' 

''En 1956 6 1957, tratando de acercarme a donde hu

biera más personal ferrocarrilero, hice mi ingreso a los 

talleres de Jiménez, y de ahí pasé a trabajar en el Ex

press. Ahí, conocí a compañeros j6venes con inquietu

des, luego empezamos a reunirnos, a pugnar porque hubie

ra asambleas, y empezamos a participar. Claro que siem

pre éramos derrotados por los clásicos charros, descen

dientes de JesGs Díaz de Le6n, pero ni nos arredrábamos, 

ni nos amedrentábamos, simplemente seguíamos haciendo l~ 

bor entre los compañeros. Fundamentalmente nos interes~ 

ba la juventud en ese entonces, sin pensar que el haber

nos acercado a los tra·bajadores viejos, que hubieran te

nido alguna experiencia, aunque hubieran sido charros, 

algo les habríamos aprendido y avanzado, o a lo mejor 

nos hubiéramos charrificado, quilin sabe." 

"Regresé nuevamente al Departamento de Vía, urgido 

por la necesidad de trabajo, porque en esa época se vino 

la diese! izaci6n, y entonces sali6 mucho personal del ta 
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ller, yo entre ellos, pues estaba como personal extra. 

En esta nueva oportunidad, me toc6 trabajar en la cuadri 

lla RB-4 y allí me toc6 el movimiento vallejista. Desde 

el primer momento en que empezaron a llegar los volan

tes, desde que a través de telegramas nos empezamos a 

dar cuenta de que se empezaba a dar un movimiento, entr~ 

mos con bastante fé a apoyar ese movimiento y a conven

cer a los compañeros que estaban más atrasados que noso

tros, que estaban más retirados de los centros de orien

taci6n y as!, ampliar el movimiento." 

"El 26 de julio de 1958, cuando se dieron los pri

meros paros, realmente fué una unidad, que hacía muchos 

años que no se había dado en el gremio. Por eso, con 

los paros progresivos se trajo como consecuencia el 

triunfo, de un aumento de salarios, del cambio de direc

ci6n, Nosotros, los compañeros de la cuadrilla, trata

mos de acercarnos a la secci6n 38, de Jiménez para que 

se nos tomara en cuenta.~' 

"Había un caso, un tanto entendible, por parte de 

los que quedaron en la direcci6n de la secci6n 38, y por 

parte también de la direcci6n de la secci6n 5, y era que 

a los j6venes no nos tenían confianza, nos marginaban, y 

no nos permitían actuar, porque argumentaban nuestra in-

madurez." 
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"Fuli hasta cuando vino Vallejo a Torre6n y a G6mez 

Palacios Durango, cuando fueron unas comisiones de la 

sccci6n 5, y nosotros nos colamos con ellos, más a la 

fuerza que por su voluntad, cuando planteamos ahí la ne

cesidad de que los j6venes estuvi&ramos activando, por

que al fin y al cabo, la responsabilidad del movimiento 

iba a recaer, más tarde o más temprano, sobre nosotros. 

Fu6 Vallejo el que di6 la directriz ahi, diciendo que, 

efectivamente a los j6venes deberian darnos una oportuni 

dad para la participaci6n". 

"Empezamos a participar mas activamente y ful! una 

gran experiencia, que nos conmovi6 fuertemente la con

ciencia al hacernos ver, con más claridad, las finalida

des y nobleza del movimiento democrático. Pero se vino 

la represi6n y fui destituido; ya lo habia sido antes, 

por los dos paros a la fuerza que habiamos realizado, y 

en esa ocasi6n pudo haber arreglos para mi" reinstalaci6n, 

Pero en 1959 me hicieron sufrir la más larga destituci6n 

que he tenido: un año nueve meses. En esa oportunidad, 

no querían reinstalarme, querian liquidarme, pero yo no 

aceptaba porque era muy poco el tiempo efectivo que te

nia en ferrocarriles y además, porque ya era por cuesti6n 

de conciencia el que regresara a ferrocarriles, para tr! 

tarde organizar a los trabajadores y poder llevarlos a 

un movimiento que diera frutos para la clase obrera en 
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general y no tan solo para los ferrocarrileros". 

"La destituci6n nos trajo la experiencia de lo que 

es una represi6n criminal, pero a la vez nos sirvi6 para 

conocernos mejor los ferrocarrileros, que en ese enton

ces encabezaban la lucha y que veíamos que muy pronto p~ 

drían ser rebasados, como sucedi6 efectivamente. Y que, 

por tanto, serían otros compañeros, los que deberían de 

estar al frente de esta clase de movimientos". 

"Nos dimos cuenta de la carencia de cuadros diri

gentes, para que en un movimiento parecido, no nos vol

vieran a pescar, prácticamente sin direcci6n. Porque en 

la mayoría de las secciones, no tan solo en la 38 y en 

la S, se carecía de direcci6n; los dirigentes, no tenían 

conciencia, no sabían lo que estaba sucediendo, A pesar 

de tantos años que han pasado, los que a6n viven, no se 

han dado cuenta de la magnitud de aquél movimiento ni 

tampoco de lo que represent6, simplemente platican su ex 

pcriencia como algo novedoso, pero sin profundizar, sin 

analizar, sin saber el beneficio que traía a la clase 

obrera. Así fué como la represi6n, con todo y que fué 

brutal, trajo también sus enseñanzas", 

"En 1962, regreslÓ nuevamente al servicio, otra vez 

al Departamento de Vía, en donde duré unos meses y luego 
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me fu! a trabajar como oficinista en Parral, posterior

mente me cambi6 a talleres, en donde sufrí un accidente 

grave de trabajo. El accidente sucedi6 cuando era auxi

liar en Departamento de Fuerza Motriz, Equipo y Abastos. 

En Chihuahua, en tiempo de frío, hay veces que nieva mu

cho y, a las máquinas cuando van en camino la nieve se 

les convierte en hielo. Al entrar a la casa redonda, 

una de las tareas es la de revisarles el aceite y lim

piar·1 Yo por el avorazamíento de terminar rápido, me 

trató de subir a la máquina, que traía bastante hielo, 

me resbalé, no pude detenerme en el pasamanos, al con

trario me dí una voltereta y caí en la fosa, quebrándome 

la columna vertebral y la cabeza. Dcspu6s se vino ln ºP! 

raci6n, la estancia en el hóspital, y estuve casi ocho 

meses andando a gatas. Cuando me dieron de alta, regre

s6 nuevamente al trabajo, haciendo mis pininos en trans

portes, en donde trabaj 6 una temporada. Me sacaron de 

ahí porque el Departamento Médico sanc.ion6, que no podía 

realizar el trabajo a satisfacci6n por no prestar segur! 

dad la columna vertebral. Me ofrecieron lo que se llama 

un puesto de roconsideraci6n, o la liquidnci6n, Estuve 

batallando otra vez con mi conciencia si aceptaba la li

quidaci6n1porque estaba todavía bastante joven, era ape

nas 1964. Decidí aceptar otra temporada en el Departa

mento de Vía, dcspuGs, nuevamente me pns6 nl Departamen-
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to de Oficinas y me volvieron a urgir si aceptaba el 

puesto de reconsideraci6n o la liquidaci6n. Ante estas 

opciones, y después de platicar con algunos compañeros, 

acepté el puesto de reconsideraci6n y ~e ofrecieron el 

puesto de vigilante de Fuerza llotriz, aquí en Chihua

hua". 

"En 1973, nuevamente quise hacer un intento para 

demostrar que podía realizar trabajos pesados, y estuve 

trabajando en el Departamento de Talleres, aquí en Chi-

huahua por dos años, pero se notaba de que no •uy bien 

podía realizar estos trabajos y regresé nuevaaente a •i 

puesto de vigilante, en el que permanecí hasta el 24 de 

abril de J 985 en que me jubilaron". 

"En la década de 1960 tratamos por distintos me

dios de avanzar en la organizaci6n, era una tarea difí

cil porque cualquier tarea sindical, inmediatamente se 

detectaba y se le reprimía, al activista, se le quitaban 

sus derechos sindicales y se le destituía del seTVicio". 

"Hubo épocas, de esa década, en que hasta los pro

pios compañeros, como que se acoplaron a la irracionali

dad de los charros y a la propia represi6n charrista y 

de la empresa, y era difícil trabajar con ellos". 

"Levant6 el ánimo, la salida de Vallejo y Canpa de 



J14 

la c'rcel, y, con el poco trabajo que se tenía y el poco 

prestigio entre los trabajadores, si no fu~ f'cil levan

tar un gran movimiento, tampoco fui; muy difícil." 

"Lo que siempre fui; una constante, fu~ nuestra pe! 

severancia en las ideas avanzadas, en la lucha por la d= 

mocracia, contra el. charrismo, por la independencia sin

dical". 

"El movimiento, empez6 a levantarse y, empezamos a 

realizar algunas acciones. Desde el principio queríamos 

el establecimiento de las asambleas, para que los traba-

jadores asistieran a las asambleas, a recibir una educa

ci6n sindical. Independientemente de que se van dando 

cuenta, para quG sirve, debe servir, ese instrumento que 

se llama sindicato, que fundamentalmente es para la de

fensa del inter~s colectivo, profesional y sindical de 

sus agremiados." 

. "La lucha ha sido dura, ardua, dificil. liemos vi~ 

to a muchos compañeros que han desarrollado mucho y han 

permanecido en las filas de la lucha a contracorriente, 

por la lucha independiente. Hemos visto a otros, que al 

comenzar, a medio camino, se han cansado, se han queda

do, no han avanzado. Algunos de estos compañeros, en d~ 

terminadas ocasiones, pocos por cierto, han ido a refor-



J15 

zar a los charros. Los •'s, han permanecido al margen 

y, en ~pocas en que la lucha toma auge, vienen y refuer

zan las filas independientes con su participaci6n. Así 

es como se han dado grandes y pequeñas batallas contra 

la corrupci6n, contra la oficialidad de la empresa, por 

la organizaci6n." 

"Nuestra estancia con los compañeros de la secci6n 

5, ha sido una nueva experiencia, que nos permite con 

bastante autoridad •oral, edificar algunas cosas. Vemos 

que el charrismo, a nivel nacional, ha entrado en una 

crisis •uy profunda, no tienen cuadros medios, ni cua

dros altos preparados para las direcciones. Bastaría 

con que los trabajadores en el sistema, se sentaran unos 

días a hacerse unautoan,lisis, fundamentalmente los lu

chadores, para entender que en esta etapa podrían seguir 

una t'ctica similar a la secci6n 5. La t5ctica, consis

te en reforzar las secciones, y de aquí a tres años, po

der llegar con m5s fuerza, tanto a la Convenci6n Sindi

cal Ordinaria, como para poder negociar algunas carteras 

sindicales en el Comit~ Ejecutivo Nacional, si no en ma

yoría, por lo menos en la misma proporci6n que los cha

rros. Y así, ir avanzando, o de lo contrario, segGn se 

dieran las circunstancias, lanzar una planilla indepen

diente pero con la mayoría de las secciones en poder de 
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los trabajadores. En una tarea difícil, que nosotros en 

la 5 todavía no logramos, aún cuando tenemos cuadros con 

fiados en la lucha independiente, con mucha experiencia. 

Por otro lado, carecemos de los conocimientos legales, 

que nos permitan agenciarnos la disposici6n de la gente 

para ir a plantear sus problemas inmediatos, y así poder 

estar en capacidad de defenderlos nosotros, perfectamen

te bien, y resolverlos, para que sirva como incentivo a 

los trabajadores y se organicen mejor." 

"En la lucha, se sufre y se padece, pero tambi6n 

se tienen grandes satisfacciones, es como todo. Para mí, 

la lucha es parte esencial, fundamental de mi vida, creo 

que si no luchara no tendría objeto el tener esta vida. 

Aquí en Chihuahua, he tenido la satisfacci6n de ser van

guardia de la rnanifestaci6n m6s grande, pero tambi6n de 

la más chica, la más banquetera. Tambi6n, he tenido la 

satisfacci6n, de haber estado involucrado en los movi

mientos m6s grandes, aquí en Chihuahua, tanto del movi

miento obrero, como de los movimientos populares o estu

diantiles, y tambi6n de los mSs pequeños. Siempre tra

tando de dar una orientaci6n, coadyuvar con mi modesta 

experiencia, para que estos movimientos salgan a flote, 

salgan avante, para bien no tan solo de ellos, sino de 

la clase obrera en general." 
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"La mayor satisfacci6n para mí en la lucha, es el 

poder haberme desarrollado a partir de casi nada, esto 

se lo debo, en primer lugar, a los trabajadores ferroca

rrileros, y enseguida, a los profesionistas, a los inte· 

lectuales, a los estudiantes, a los compañeros de otras 

organizaciones, que, de una u otra manera, han promovido 

luchas y que mucho me han enseftado. De todos, creo que 

que he aprendido bastante, y este aprendizaje, converti

do en conocimiento, lo he tenido siempre a disposici6n 

de los trabajadores, de los marginados, de los explota

dos, y esa es mi mayor satisfacci6n". 

"Claro que en la lucha se tienen satisfacciones, 

cuando hay algún pequefio triunfo, se saborea la miel de 

ese triunfo, y conjuntamente con los beneficiados, uno 

siente que vamos por buen camino y que podremos llegar 

realmente un día, pues sabemos organizar y contamos con 

una direcci6n, surgida de la base trabajadora, sabemos 

transformar la sociedad". 

"Cuando algún problema colectivo se soluciona, es 

satisfacci6n para uno, cuando algún movimiento es repri

mido, cuando es golpeado, es dispersado; uno sufre, tam

bi~n, la derrota, la represi6n. Uno padece aquella de

rrota como propia, entonces son momentos en que uno env~ 

jece, porque est~ uno pensando, autoanaliz,ndose, en d6n 
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de se cometieron los errores, cuáles fueron, y si pudi

mos· haberlos superado, o si con nuestro empefio de seguir 

las mismas tácticas de lucha, fuimos culpables o no, del 

golpe, de la derrota, de aquel movimiento, entonces se 

tiene el fracaso y se sufre". 

"Pero tambiíSn hay pequeños triunfos en la lucha, y 

una satisfacci6n tambi~n. es que, con los compafieros lu

chadores y aquí con los compañeros ferrocarrileros, uno 

anda con su sombrero a media cabeza, lo respetan a uno, 

se acercan a que uno los oriente. Cuando uno hace un 

llamamiento para una movilizaci6n, y se les trae la pre~ 

sa, ellos concurren. Les llega uno a sus casas, y se 

desviven por atenderlo a uno, como creen que uno se mere 

ce, aunque.uno es igual que ellos; pero eso le satisface 

a uno, porque eso trasciende a sus familias y uno ve que 

tienen confianza. Esto podría servir para muchos compa

fieros que piensan que ni siquiera el agradecimiento, au~ 

que uni>no busca el agradecimiento, tienen los _compafieros o 

las familias, para la lucha independiente. Y sí la hay, 

y es satisfacci6n y orgullo que debe sentir todo lucha

dor, cuando en las pequefias cosas, demuestran los traba

jadores y sus familias, que tienen la conciencia de su 

propia clase". 
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ANEXO 2, La estructura de la empresa en la secci6n 5, 

La empresa Ferrocarriles Nacionales de México, con 

el prop6sito de facilitar la administraci6n, ha dividido 

el territorio nacional en Divisiones, definiendo para C! 

da una de ellas sus Terminales y límites territoriales. 

Por lo que respecta a la Sub-divisi6n Chihuahua, su te

rritorio podría definirse como sigue: Jiménez, Chihuahua, 

Moctezuma y Ciudad Ju6rez.y sus límites territoriales 

son del Patio de Jiménez al de Ciudad Juárez, incluyendo 

los ramales de El Oro, Rosario y Santa Bárbara (1). 

Este territorio es el luga·r de trabajo de la sec

ci6n 5 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de 

la República Mexicana (STFRM), que, a su vez, se divide 

en cinco ramas generales de trabajo: 1) Alambres con cu! 

tro especialidades, 2) Oficinas con ocho especialidades, 

3) Talleres con 6 especialidades, 4) Trenes con 6 espe

cialidades y 5) Vías y Conexos con 2 especialidades (2). 

(1) 

(2) 

Contrato Colectivo de Trabajo, lo. de octubre de 
1966, p. 645. Posteriormente, Jiménez y sus rama
les fueron separados de esta Subdivisión. 
Ibid., p. 3 y 4. Una especialidad generalmente es 
un oficio, como por ejemplo, la de carpintero~ y 
similares. 
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Actualmente la secci6n S consta de unos 2,000 trabajado

res de base y extras, repartidos corno sigue: 1) Alambres, 

49; 2) Oficinas, aproximadamente 500 trabajadores en do!! 

de se incluyen 143 vigilantes y conexos, 71 carretille-

ros-estibadores de transportes, express y similares, 24 

conductores de express y ayudantes y 61 trabajadores de 

transportes; 3) Talleres, cerca de 340; 4) Trenes, apro

ximadamente 444 trabajadores divididos en: 45 maquinis

tas de camino, 37 ayudantes de maquinistas de ca•ino, 56 

ayudantes de maquinistas de patio, 31 tripulantes de lo

comotoras y similares, 109 garroteros de patio, 100 ga

rroteros de camino, SO conductores de trenes, 5 jefes de 

patio, 9 llamadores y dos equipadores de cabGs; 5) Vías 

y Conexos, con unos 640 trabajadores, de los cuales 130 

pertenecen a Puentes y Edificios y 463 trabajadores es

t'n repartidos en 36 secciones, en estos lugares tienen 

su residencia 6 trabajadores y un mayordomo y cada uno 

de ellos están separados por aproximadamente 15 kil6me

tros por vía. De Chihuahua hacia el norte, se encuen-

tran las siguientes secciones: 

1) Corral, 2) Molinar, 3) Terrazas, 4) Sauz, 5) 

Encinillas, 6) Ojo Laguna, 7) Arados, 8) Mocho, 9) Galle 

go, 10) Sueco, 11) Chivatito, 12) Moctezuma 1, 13) Mocte 
,. 

zurna 2, 14) Carrizal, 15) Villa Ahumada, 16) Lucero, 

l'l) Candelaria, 18) M6danos, 19) Zamalayucan 1, 20) Zarna 
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layucan 2, 21) Desierto, 22) Meseta, 23) Cd. Juárez; al 

sur se encuentran: 1) Morse, 2) Mápula, 3) Horcasitas, 

4) Abraham González, 5) Hondanada, 6) Meoqui, 7) Deli

cias, 8) Armendáriz, 9) Saucillo, 10) Concho, 11) La 

Cruz, 12) Maravillas y 13) Santa Rosalía (3). 

En la poblaci6n de 2,000 trabajadores, están consi 

derados un 25\ de trabajadores extras, quienes tienen t~ 

dos los derechos sindicales, pero que no siempre tienen 

seguro el trabajo. Además se deben sumar a esta cifra, 

unos 600 a 700 jubilados con derecho a voz pero no a vo

to, ni a ser votados. Menci6n especial merecen los 130 

trabajadores del Hospital Ferrocarrilero, a quienes les 

fu~ cerrada su fuente de empleo en octubre de 1981, sien 

do liquidado~, reubicados y jubilados. 

(3) Informaci6n proporcionada por Manuel Valles Muela 
de un trabajo conjunto con Amelio Taviz6n. 



ANEXO), Listado de los secretarios generales de la secci6n.S, Secretarios 

Nacionales y Gerentes de Ferrocarriles. 

(1956 - 1985) 

A~O SECRETARIO GENERAi, ESPECIALIDAD SECRETARIO NACIONAL GERENTE DE FERROCA_ 
LOCAL RRILES 

1956 Armando Reyes Transportes Salvador Quezada Roberto Amor6s 
1957 
1958 Demetrio Vallejo 

1959 JesGs Reyes Talleres Alfredo Favela Benj amfo M~Jidez 
1960 
1961 

" 196Z Alfredo Morales Transportes Luis G6mez Z. Benj amfo M~ndez 
1963 
1964 

1965 Manuel Hernández Estibador Luis G6mez z. Eufrasio Sandoval 
1966 Silva Oficinas 
1967 

1968 Tel~sforo G6mez Oficinas Jos~ Romero Flores Eufrasia Sandoval 
1969 Alcalá Expresss 
1970 

1971 Isidro Garcia Transportes Mariano Villanueva Victor Manuel 
197 2 Conductor Melina Villasenor, 
1973 Luis G6mez z. 

J22 
. , . 1. ·-· . 



AflO SECRETARIO GENERAL ESPECIALIDAD SECRETARIO NACIONAL GERENTE nn FBRRQ 
LOCAL CARRm:s 

1974 Francisco González Transportes Tomás Rangel Perales Luis G6mez z. 
1975 "el Chir :isco" 
1976 

1977 Carlos Alba Alambres J es<is Mardnez Gorta ri Luis G6mez z. 
1978 Miguel Delgado Rico Garrotero 
1979 "El Aguililla" 

1980 Manuel Malina Talleres Paustino Alba Zavala Luis G6mez z. 
1981 Montaftez 
1982 

1983 Manuel Barbosa Salas Talleres Jorge Oropeza Vázquez Eduardo A. Cota 
1984 
1985 
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ANEXO 4·. Significado de las siglas de las organizacio-

nes. 

a) Sindicatos y centrales por orden alfab~tico. 

l. 

z. 

3. 

4. 

s. 

6. 

7. 

s. 

CCI 

CGOCM 

CGT 

COCM 

COCEM 

COR 

CPN 

CROC 

Central Campesina Independiente 

Confederaci6n General de Obreros y Caa

pesinos de M&xico. Fundada en 1933. 

Confederaci6n General de Trabajador~s. 

Fundada en 1921. 

Confederaci6n de Obreros y Caapesinos de 

Mhico. 

Confederaci6n de Obreros y Campesinos 

del Estado de M~xico. Fundada en 1942. 

Confederaci6n Obrera Revolucionaria. 

Fundada en noviembre de 1967. 

Fundador: Angel Olivo folÍs. 

Confederaci6n Proletaria Nacional. 

Fundada en 1942. 

Funda la CROC el 30 de abril de 1952. 

Confederaci6n Revolucionaria de Obreros 

y Campesinos. 

Fundada el 30 de abril de 1952. Por la 

Confederaci6n Proletaria Nacional (CPN), 



9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

zo. 

CROM 

CTAL 

CSUM 

CTM 

CUT 

FNTICE 

POR 

FSM 

MRM 

MSF 

ORIT 

SITAGRM 

COCM, Confederación Unica de Trabajado

res, (CUT) Confederación Jllllcional de -

Trabajadores (CNT). 

Confederación Regional Obera Mexicana. 

Fundada el lZ de aayo de 1918. 

Confederación de Trabajadores de Am6ri

ca Latina. 

Confederaci6n Sindical Unitaria de M6xi 

co. 

Conf ederaci6n de Trabajadores de M6xico. 

Fundada en febrero de 1936. 

Confederaci6n Unica de Trabajadores. 

Fundada en 1947. 

Federación Nacional de Trabajadores de 

la Industria y Comunicaciones El6ctricas 

Federaci6n Obrera Revolucionaria. 

Antecedente de la COR (Confederaci6n 

Obrera Revolucionaria). 

Federación Sindical Mundial 

Movimiento Revolucionario del Magisterio 

Movimiento Sindical Ferrocarrilero 

Organización Regional Interamericana de 

Trabajadores 

Sindicato Industrial de Trabajadores de 

Artes Gr&ficas de la Rep6blica Mexicana 
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21. SITMMSRM Sindicato Industrial de Trabajadores Ml 

neros, Metalúrgicos y Similares de la 

República Mexicana. 

Fundado el 25 de abril de 1934. 

22. S!fü Sindicato Mexicano de Electricistas. 

Fundado en 1914. 

23. SNEACMSRM Sindicato Nacional de Estibadores, Ali

jo, Cargadud.as, Marinos y Similares de 

la República Mexicana. 

Afiliado a la CTM (1960) 

24. SNESCRM Sindicato Nacional de Electricistas, Si-

milares y Conexos de la República Mexi-

cana 

25. SNTIPSRM Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Industria del Pan y Similares de la Re

pÚbl ica Mexicana. 

26. SNTMRM 

27. STERM 

28. STFRM 

Afiliado a la CTM 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Música de la República Mexicana 

Afiliado a la CTM (1960) 

Sindicato de Trabajadores Electricistas 

de la República Mexicana 

Sindicato de Trabajadores Ferrocarrile

ros de la República Mexjcana 

Funllado el 13 de enero de 1933 



29. STICSRM 

Fundadores: Gudelio Morales, Sal vado.r J. 

Romero. 

Sindicato de Trabajadores de la Indus

tria Cinematogr,fica, Similares y Cone

xos de la Rep6blica Mexicana. 

Afiliado a la CTM (1960) 

30, STIHGCRM Sindicato de Trabajadores de la Indus-

31. STIRSRM 

32. STITSRM 

tria Hotelera, Gastron6mica y Conexos de 

la Rep6blica Mexicana 

Afiliado a la CTM (1960) 

Sindicato de Trabajadores de la Indus

tria del Radio y Similares de la Rep6bll 

ca Mexicana. 

Afiliada a la CTM (1960) 

Sindicato de Trabajadores de la Indus

tria Textil y Similares de la Rep6blica 

Mexicana 

Afiliado a la CTM (1960) 

33. STOICCFCRM Sindicato de Trabajadores.de Obras de 

Irrigaci6n, Caminos, Construcciones Fed!'_ 

rales y Conexos de la Rep6blica Mexicana 

Afiliado a la CTM (1960) 

34. STPRM Sindicato de Trabajadores Petroleros de 

la Rep6blica Mexicana 

Fundado en 1935 



35. STTCCRM 

36. STUNAM 

37. SUTERM 
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·sindicato de Trabajadores Terraceros, 

Constructores y Conexos de la Rep6blica 

Mexicana. 

Sindicato de Trabajadores de la Univer

sidad Aut6noma de México 

Fundado el 27 de enero de 1977. 

Fundadores: Evaristo P6rez Arreola y 

Eliezer Morales 

Sindicato Unico de Trabajadores Electri

cistas de la Rep6bl ica Mexicana. 

38. SUTICSCRM Sindicato Unico de Trabajadores de la In 

39. UGOCM 

b) Otros 

l. CFE 

z. CNF 

3, CENIT 

4, COVE 

dustria de la Carne, Similares y Conexos 

de la Rep6.blica Mexicana. 

Afiliado a la CTII (1960) 

Uni6n General de Obreros y Campesinos 

Fundada en 1949. 

organismos por orden alfab6tico. 

Comisi6n Federal de Electricidad 

Consejo Nacional Ferrocarrilero 

Cámara Nacional de la Industria de Tran~ 

formaci6n 

Compañía de Vestuario y Equipo 
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5, IMSS Instituto Mexicano del Se~uro Social 

6. tNFONAVIT Instituto Nacional de Fomento para la 

7. 

B. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

PMT 

PCM 

PNR 

PRI 

PRM 

PRT 

SCOP 

SEP 

Vivienda de los Trabajadores 

Partido Mexicano de los Trabajadores 

Partido Comunista Mexicano 

Par~ido Nacional Revolucionario 

Partido Revolucionario Institucional 

Partido de la Revoluci6n Mexicnaa 

Partido Revolucionario de los Trabajado

res 

Secretaría de Comunicaciones y Obras Pú

blicas 

Secretaría de Educaci6n Pública 
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